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La desocupaci6n es \UI carp:inente eel r.vCo industrial de producci6n. Sieneo su 
objetivo central .la ~irra ganancia', su característica principal es la ~ti
tividad. Esto inplica' nece.sariar.ente la eliminaci6n de gente. Es clara, enton

ces, la iJrtx>sibilidad del "pleno er.pleo" bajo las circunstancias y característi
cas propias de un sistema donde prevalecen los rrotivos eoon(micos robre los so

ciales. 

M~xico es un claro ejerrplo de país oon ese tipo de sociedad. Consecuentemente, 

. uno de los ma:,iores ·ecsafíos que enfrenta es la desocupaci6n. Segdn estac:l.tsticas 
oficiales, para el segundo SCll'estre ele 1986, había alcanzado ya una tasa c'.el 10% • 

. Esto significa el c".eserrpleo c1e 4. 5 millones de mexicanos en ec:l.ad &! laborar. * 

Diversas corrientes y posturas han surgido acerca del papel que la educaci6n for

nnl y no formal juegan en torr.o a la enpleabilidad. En la medic'.a en que el pro
blema del deSE!lTpleo y subeltpleo es ma)'Or, se plantean cada vez m4s otras aiterna
tivas para resolverlo. En ellas va iltpU:cito un nuevo rol c'.e la educaci6n y la . . 
c.apacit.aci6n, que hay que descubrir. Este es precisamente el tema y objetivo 
central del presente trabajo1 el estudio de las relaciones eeucaci6n-capacitacidn

enpleo y pratDCidn ele los recursos humanos en el merca&> de trabajo. 

~i es un hecho abiertammte reccnocido que el sistma educativo nacional y la 
capacit.aci6n no fonMl, a pesar de los grandes esfuerzos que despliegan, no pro
vocan que todos sus egresaC.os se incorporen al aparato productivo, BU1:1Jen en- · 

tooces dos prequntas que oriqinan este trabajo1 Oor ~? y ¿(lud puede hacerse? 
Las respuestas correspondientes se obtuvieron irediante dos tipos de investi9aci6ni 

Una bibliogr4fica sobre la prcblem4tic:a educativa y ocupacional, as! CCl1D las 
principales interpretaciones te6ricas relativas al funcionamiento del mercado de 

mpleo y a su relacidn con la educ:aci6n. De esto dan cuenta los das primeros ca
pítulos. Se reseña la evoluci6n hist:drica y el iltpacto que los sistmas educativos 
formal y no formal han tenido en el desarrollo ele las fuerzas product:ivas, aat 

CCl1D un an&lisis de las causas c!el deserplco y posibles alternativas c:1e aoluci6n. 

Posterioment.e, se presenta una introducci6n a las princii;:iales corrientes de la 

sociuewiunta de la cduc:aci6n1 la 'l'eorfa de la E\lnciaW.idac:'. '1'4!cnica y la Socio

poUtica de la Educacidn. Estos dos Cao!tulos se constituyen en el olanteamiento 
. - . . 

general del pEtiblana y en el mara> tedriex>, respectiwmente, de la investigaci6n 

* . ·Un d•to adicional reciente es que sdlo en el sector industrial hubo 200,000 des-
. pidas durante el primer semestre del '87. (Tomado de: Proceso No. 550, mayo 1987,p.7). 
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de canpo que se presenta en el tercer Cap! tulo. 

Se trata de un estudio de caso que se realiz6 para evaluar la efectividad del 

Progrrum de llecas para 1a Capacitaci6n de Desempleados, PIDBOCAT, del Sector 

Laboral Federal, en la Delegaci6n de COyoa~, D.F. En este apartado, se ana
liza priroorrurente Eln ~ rredida se oonfinnan los postulados de la Teor!a Socio

poUtica y de la Segroontaci6n Laboral, a partir del conocimiento de la estruc

tura y canportamiento de un nercado de trabajo específico, en· CUllllto a pol!ticas 

de reclutamiento, selecci6n, contrataci6n y pranoci6n de personal, as! caro 

del papel de los factores educativos y ascriptivcs en dichas pol!ticas •. 

En la segunda parte del misro Cap!tulo se presentan los resultados de la eva

luaci6n del ProBEX:AT; causas y recanendaciones. Estas tllt.inas se plantean de 

dos tipos: las orientadas a nejorar a corto plazo la eficacia del Programa, y 

otras referentes a e<µnbios en las pol!ticas de desarrollo y de capacitaci6n1 . . 
que poddan posibilitar -a mediano o largo plazos- la soluci6n definitiva del 

· problema ocupacional en el pa!s. 

!b se esperen encontrar sofisticados ~isis estad~sticos en esta inVestigac~n; 

1'.Ds objetives y las h~tesis de la 1nisna no io :requirieron. Lo que s~ aporta 

· el eEitudio es Wla serie· de :recarendaciones e iriquietudes ·que· bien podr!ml ser

. Vir CXl1D t:Qnas in¡xlrtantes para estudios subsecuentes ~s profundos ·que OOl'l

fimen BU viabilidad y especifiquen los "c6TOs" de los "quds" que se plantean. . . 

thio de los mayores beneficios que la elaboraci6n del presente t:rabajo ne ha p:ro

poréionado ha sido el ericUentro de un canpo de acci6n m4s para el pedagogo, 

que yo desamocta. Si inicialmente, al surgimiento de esta profes~, se le · 

oonceb!a &61o dentro del &mbito est:rict:anente escolar 1 y poste:riorioonte 1111 . . 
ext:erd!a BU pa:rticipaci6n en el llnbito laboral fct111al o e!1prO&arial, ast OCl1D 

en pm!Jramas de desarrollo rural, ahora el pedagogo tiene ante st una ·iÑe\ra · 
dJmensidn par explorar y oanunicar: ·su papel en el llamado •nuavo actor en la 

educ:aci6n": la sociedad civil urbana y rural. 

Entre las principales razones que orientaron el tena de este trabajo estabil 

la necesidad de encontrar :respuestas sobre las causas por las que la acci6n 

capacitadora del Centro de Productividad de Tabasco, a mi cargo entre 1980 y 

1993, no lograba la efectividad deseada en cuanto a la enpleabilidad de los 

eg:resados_. Oln la l'ealizaci6n de esta tesis, he ~ 

los grandes errores canetidos y el. enfoque que los programas 

debJeron haber tenido. Ccnaidero este aprendizaje otro 
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beneficio inp:lrtante que la tesis rre ha aportado. En este sentido, segura

llYmte otros colegas ped¡lgogos dedicados a tareas de capácitaci6n para el 

trabajo también poddan retroalimentarse con lo que aqu! se expone. 

Finalmente, debo decir que .si bien el esfuerzo de acercamiento e introduc

ci6n al campo de la soci.oeoonan!a pol!tica de la educaci6n ha sido grande, 
~magnitud del reto por daninar esta especialidad también lo es. Estoy 

consciente que este trabajo ronstituye el pr:i.roor paso de un largo ~· 

'· 

. 
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CAP. I 

"lllXOCICli, l!H'UD Y CAP11Cl'l'ACIC1f !O PClllN.1 PIUIU!JIM'ICA • 



CAP, I. EDUCl\CIOO, EMPLEX:> Y Cl\l'ACITACION 1'.10 FORMllL: POOBLEMl\TICA 

A. EL POOBIDll\ EDUCllTIVO 

Evoluci6n Hist6rica de las Relaciones entre los Sistemas F.ducativo y Productivo1 

Inpacto y Consecuencias. 

El análisis. histllrico de las diversas famas asumidas por la divisi6n del trabajo 

bajo el mxlo de producci6n capitalista danuestra una serie de fen6renos de particu

lar in\Xlrtancia para caiprender el conjunto de actuales relaciones del sistena edu
cativo con el productivo. 

El proceso histllrioo de transfonraci6n del sistena de producci<5n artesanal en la 
fama de producci6n manufacturera fabril (s. XVIII)...!/ inpliO:S una ruptura funda

mental en las formas de adquisici<5n y de transmisi6n ~l conocimientoL! Mientras 

que bajo el sistena de producci<5n artesanal el conocimiento necesario para el tra
bajo se aprend!a directarrente en éste, a través de la experiencia y bajo la auper
visi6n direct¡¡ del maestro artesano (no exisUa, por tanto, la acreditaci6n educa
tiva pi-ovia al trabajo) , bajo el sistena manufacturero y fabril del capitalistD se 
.iJTpul.66 decididan'ente el concepto de la necesidad de la escolaridad, obligatoria y 

se inici.6 la pr4ctica de exigir de la fuerza laboral alguna acreditaci& fonral de 

su nivel de escolaridad CXll1'C requisito para el enpleo. Las razones fuexon ltllchas 

y variadas: 

Bran señala que la enseñanza prilraria se extendi<5 en todos los pa!ses al parejo 

-'){ catD consecuencia- de la Revoluci<5n Irxlustriai.!J, ya que las ~ueVas fonras de 

1 I la produccidn, durante toda la Edad Media y hasta mediados del s. XVIII, se 
real izaba en el taller artesanal: un maestro, varios oficiales y algunos aprendices 
colaboran para producir con sus herramientas las mercancfas. Al incrementarse lo~ 
mercados, se requiere una producción m•s rdpida par• satisfacer el creciente con
sumo. El primer paso en este sentido est& constitufdo por la reunidn de muchos ta
lleres artesanales en las "manufacturas"; . Estos establecimientos facilit1ron la 
divisidn del trabajo. Despuls, fue relativamente f6cil sustituir a un trabajador 
o • un grupo de trabajadores que realizaban la misma operación, por una m•quina 
que la hacfa en forma rápida y, muchas veces, mejor. Asf, la manufactura· crea las 
condiciones necesarias para el empleo de las .máquinas y el.auge de las f'~rica1. 
(Brom, J. Esbozo de la Historia Universal, p. 163). . 
1...J Roberts, R. Educación Vocacional y Artes Pr•cticas; Historia, Desarrollo Y Prin
ci~ios, p. 125. Vfase también: Deforge, I. "Sistema de Producción y Siste•.1 dt Ad
qu aicidn del Saber". 
3 I La profunda transformaci6n di L• tfcnica industrial se inicia en Inglaterra Y 
'iii1 formas industriales de produccidn se extienden primero a Francia y Alemania, 
y hacia fines del a. XIX a Rusia, • los Estados Unidos (EUA> y • otras n.ciones. 
Hoy prácticamente ya no se encuentran pafses que no se hay.an industrializado en 
mayor o menor medida <Brom, J., Op. cit., P• 165>. 
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trabajo requerían obreros rnl1s preparados, en condiciones de atender las canple-

jas instalaciones que iban surgiendo, "para actuar con eficacia en la producci!Sn"..!..! 

carnoy analiza m§s profunclarrente las causas de la expansiva obligatoriedad de la 

educaci!Sn formal, a partir del sistema manufacturero y fabril capitalista. DI prl!l 

cipio, para el nacienté capitalisrro la escuela era una instituci!Sn c¡ue sustentaba · 

y refo~zaba sus estructuras, controlando el orden; Creando mejor mano de obra; 

transformando a los individuos en personas ccmoetitivas; y preparando a los indi

viduos en el desentieño de diversos papeles.. linte la necesidad de un nuew tipo 

de sociedad en Europa (organizada en torno a iactodas, tandas de obreros, 'etc.), 

la escuela sirvi6 para conservar la trama rrcral de esa sociedad y para socializar 

a los niños dentro de ella. 

UJO de los objetivos m4!\ .úrp:>rtantes de la escuela fue la fcmnaci6n de Wl8 nueva 

clase obrera para el desarrollo industrial. Las escuelas ten.!an que inculcar nor
ma de ocriportarniento :l!tportantes para el trabajo en las f&>ricas, en lugar de en 
las granjas o talleres artesanales. En las normas de trabajo en las fl!bricas 

era de crucial :IJtportancia el sentido del tienpo.y de la autoridad. Por lo tanto, 

· si se enseñaba a los niños a asistir con regularidad a la escuela, as! CCllD la im

portancia de la puntualidad, llegar!an a tiE111?C al trabajo. •Si pod!a er:sefi4rteles . . . . . 
a ·respcnder al sistena de rec:u1pensas.en el aula y a sareterse a la autoridad del 

5 . 
maestro, sedan obreros obedientes,!!.-_/ 

· DI NN!rica Latina, Africa y la India, las escuelas occidentales se inpulsarcn pa

ra hacer entrar a los pueblos ind!genas en las estructuras iltperiales-ooloniales. 

la edrcaci6n escolar estaba destinada a ayudar a los europeos a transfomar la . 
estructura eoon&dca y social local, de IOOdo que reforzara. su daninio en la regic5n. 

Olarldo los pa!ses colonizados se "independizaron", la escuela se difundi6 r~pida-

. lll!nte al finalizar el s. XIX. y El1\X!Z8r el s. XX, eri IDI e.sfuerzo para "paierse a 

1n par• ele los niveles de desarrollo eurcpeos; es decir, los pa!ses del 'l'erQer 

lbldo trataban de formar una poblacidn culta y alt.slalte calificada. Los ayudaroll 

~ Bro111, J. Op. cit., p. 168. 
~ Carnoy, M. La Educacidn co1110 Imperialismo Cultural, P·229, 
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Estados Unidos y las antiguas potencias coloniales europeas, porque veían en la 

educaci6n escolar un :inp>rtante medio de ayuda a los centros periféricos a su-' 

perar las dificultades poUticas y al mimo tit<llpO crear una mano de obra espe

cializada que sirviera para el procesó de industrializaci&i-L1• 

La expansi6n de la educ;aci6n en los pa!se;s iberoarrericanos fue para socializar 

a grupos marginales en la porci6n de la estructura econemica oontrolada por la 

4!ilite liberal, y con una serie de reglas creadas por el grupo gobernante y trans

~tidas por las escuelas. Con este irecaniSlfO, se "manten!a la estructura social, 

al mimD tienpo que disipaba el omflicto social y se entend!a que contri.huta al 

desarroÚo econ6nioo''-1-'. · 

Eh Brasil,· parecer!a que la expansi6n de la escuela primaria -hacia 1920- se pro

dujo porque los inmigrantes (que no tardaron en fozmar el grueso de la fuerza de 

trabajo) ten!an que inoorporarse a la cultura brasileña y encajar en el orden so

cial controlado por la naciente burgues!a iridustrial brasileña. tas escuelas rea
lizat00 esta funci6n. Por ··'F.-1. parte, la l!lite gobernante loc:al no s6lo consi
deraba la escuela una soluci6n europea a los problemas de conflicto nacional sino 
·Urrbil!n IDl medio de hacer que ·sus.pa!see resultaran seguros e interesantes para 

loe inversimistae extranjeros. 

En Pérll, la expansi&a de la educaci6n primlria ha de verse dentro de este oontexto1 
Se. entendfa que la escuela deb!a socializar a los indios y otros grupos marginados . . 
para que aceptaran el poder. de loe propietarios y la estructura social de la so- . 

ciedad caro un medio racionál de orqanizar la producci6n y distribuir el producto. 

Hacia 1870, si las secundarias estaban hechas para las clases superiores de este, 

pa!s, las pr.imariaa lo estaban para que las masas encajaran en los niveles de Wlll . . . . 
jeraxqu!a llDderna e :industrializada. 

· En Estados Ulidos, el movimiento pro educaci6n p<lblica ElltX!z6 en el s. XIX en los 

estados norteños en proceso de industrializacitln por la preei6n de loa industria-

~/ El paso de las colonia~ de una economia basada en las materias primas a cierta 
industrialización fue de 1910 a 1940 en Amfrica Latina, y de 1950 a 1970 en Asia. 
Por. tanto, en esos periodos se incrementó la demanda de mano de obra experta y, 
por ende, la escolarización. CCarnoy, p. 57, 78), 
~ Carnoy, M. Op. cit., p. 54-55. 
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les locales que veían la escuela cerro la instituci6n que proporcionaba la gura 

y el control nor;ü que en la oociedad preCilpitalista habían estado a cargo de la 

familia y la Iglesia . A rredida que se fue industrializando el norte de este pa!s, 

las escuelas secundarias se fueron extendiendo debido a la necesidad de destruir 

lis esb:ucturas sociales preindustriales y agrarias por las at;iresas capitalistas 

en gran escala. Hab!a·que colonizar a los trabajadores del pa!s y ajustarlos· a 

las funciones que les requerían los industriales as! cerro a la jerarquía que éstos 

encabezaban. En este ·sentido, la escuela servía también para mantener una es

tructura clasista frente al cambio econrnuco y social. 

En remirren, la evidencia hist6rica señala que la escuela se expandi6 inicialmente 

én el contexto de las relaciones :i.n¡>eriales y coloniales entre los que son ahora 

estados nacionales y dentro de ellos. Con el surgimiento del capitali611D y la in

dustrializaci6n, primero en Europa, luego en Estados Unidos, y finalmente en ~
rica Latina, la escuela se hizo una ilrportante instituci6n ele socializaci&, adie,! 

tramiento y distribuidora de funciones sociales. Gradualmente se fue convirti_endo 

en la instituci6n no familiar m!ls inq:lortante para legitimar la perpetuaci& de la 

estrucitura social de generaci& en generaci6n, La educaci& escolar·ooexpandi6 . . 
con 1114x:!Jna rapidez cuando la clase. gobernante invirti6 en las industrias. La in-

dustrializaci6n aumentaba tanto la necesidad de fuerza de trabajo diferenciada caro 

di! control· social. La escuela servía para ambos objetivos.· 
. , 

ºBcwles y Gintis coinciden al respecto. Señalan que en ~ica capitalista (EUA) 

el nDtivo por el cual los patrones apoyaron la Eiducaci6n pQblica (cuya expansi6n 

tuvo lugar al inicio del s. XIX) aparentemente estaba relacionado con los efectos 

no cognoscitivos ele la instrucci<5n escolar, es decir, con el plau de estudios o
culto. Algunos puntos inportantes que el maestro deber.la inculcar al foxmar el 

car~cter (que era mtls .inportante que la si.tiple instn1cci6n intelectual) eran1. 

el Mbito de la atenci6n, la confianza en s:t misrro, los h4bitos del orden y la 

l:lnpicza, la buena educacitln y la cortes!a1 el Mbito de la puntualidad. · IDs 

fabricantes consideraban que las escuelas pedían hacer nuc:ho m4s que inculcar 

obecliencia1 podían favorecer el aut:occntrol. Oectan: "lb cuerpo poU:tico estable 

y una f4brica que funciooa perfectanente, por igual, requieren que los ciudadanos 

y los trabajadores hayan abrazado y hecho pzcpios los valores y objetivos de 

quienes detentan la autoridad",....! . ./ 

. . . 
8 / Bcwles, s. y Gintis, H. La Instruccidn Escolar en ü ~ica Capitalista, 
~ p. 223-224. 
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Por otro lado, el ingreso a las escuelas no era obligatorio para los niños ele. 

todas las familias extranjeras; El "blanco étnico" de la Glite profesional eran 

s6lo los extranjeros dentro del proletariado urb.mo y el ejército de reserva, 

potenciahoonte explosivos. "Les preocup.-01.<i mi!s la arrenaza de la inquietud so
cial que las diferencias cult~ales.•~ 

Mientras que la escuela sei:v.ta, pues, a los Hderes de la eoonan!a •los produc-. . 
tores capitalistas- caro un rrecanism:> que garantiz<lba la estabilidad pol!tica y 

la continuaci6n de la rentabilidad de sus enpresas, para los trabaj~s (un 

proletario permanente y un C"Jército de reserva empobrecido y en su mayor p;u:te 

~tnicamente diferente) la escuela parec!a praneter la respetabilidad y seguridad 

que bus!2han1 la educaci<5n era la forma -para los antiguos agricultores y arte

sanos que pasaron a ser trabajadores asalm:;iados- ele recuperar el estatus perdido. 

La expansi6n del sistema fabril influyó prófundalrente en la evoluci6n del sistaM. · . 

educativo. La constante transfonnaci~n y extensi6n de la pr6ducci~ capitalista 

condujo a canbioil sin precedentes en la dist:.r:l.bilci<5n cicupacional de la tuerza de 

trabajo, y a canbios constantes en los requisitos de habilidades para los puestos. 

La capacitaci6n dentro de la familia se torn<5 menos Calveniente1 las habilidades . . 
de los padres ya no eran las adécuadas para las necesidades de los hijos, El 

. sistema de aprendizaje de un_ oficio se to~ una obligac~ muy cara para los maes• 

tros, confome la creciente gravedad de las depresiones ~ la dE!IMllda de los 

productos del trabajo del apremiz l!llCllo ~s incierta, As~, la expans~ del ca-

. pital ~ por socavar el papel ~ de la flllllilia y la ~veniencia del 
sistana de aprendices, siendo l!ste sustitu!do enl:alces por la Eiducac:i6n fomal, . . . 
Esta surge ante "la necesidad que tiene la socied!id capitalista de aprovechar la 

escuela Cllll el p~sito de legitimar la organizaci6n" (divisi6n jer4Equica) "del 
trabajo y la cst:.ratÍficaci6n social inporantes" ,..JIJ../ 

Las caUBllS de la e¡cpansi6n escolar, por todo lo expuesto, se pueden relR.lllir en las 

cinco fmlciales que ~a señala cx:rro "objetivos ilrpl~citos" del sillt.Ernll educativo, 

es decir, objetivos "no formnlndos oficiallrente, pero cperantes en la pr4ctica edu

cativa" ,...11.! a saber1 aeleCci6n y ieproducci6n aocial1 prepara.c.141 de ·fuel-741 de tr"
bajo; mec'Uact.6n del conflicto aocial1 liber~n de fuerza &i tral>ajor e illp>8ic~. 

:.!..f Bowles, s. y G1nt1s1 N., Op •. cit., p, 231. 
jJLJ Ibtd., 'en: U111ara, G. Impacto y Relevancia de la Educación Bbica, p. 44. 

11· / U•ara, G.~ Op. ·cit., p, 7 • . -



Esto es, que la escuela sirve para ''mantener -o agravar- las desigualdades 

sociales•r ... "conformar actitudes necesarias a la divisieln jerárquica del 

trabajo" 1 • •• mediatizar presiones da grupos de poder1 ••• "cuidar a la prole 
mientras los padres trabajan en las fllbricas" 1 ... y para "irrponer relaciones 

de intercarbio pol!t~co y e0on&rl.co ~to entre la netr6poli y la colonia . 
C1C110 entre los centros urbanos y las zonas rurales dentro de wt misno pats ••• 1112 I 

·. Ios notiws de la expansieln fueron, pues, diversificados y, sobre todo, de . ¡ 
gran ~cia para el capitalisno. lis~, la pr4ctica de la educacieln formal 1 

se. fue extendiendo ·prcg%esivamente a medida que el . sistena de prciducc~ fabril 

.se iba anpl.ian® y caiplejizando técnicamente. 

Cln el rlfpido CJ:eeimiento del sistema escolarizado, se origina la ac:i:editaci6n 
. o evaluaci6n de las capacidades de las personas, anterior a la Clalt?l'Clbacieln en . . 
el trabajo. &'! efecto, "al atribuh'sele a la experiencia educativa en la es

cuela la capacidad de califiear a ia persona para la producCi6n, la distribuci6n . . 
ocupacicnal. y la xmaineraci6n de la oferta laboral llegaron a ser cada wz mb . . . . . 

láediatizadlls por el niwl de escolaridad, sobre todo a part:iJ; del rlpido aunento 
de lleta en la abundante oferta laboral~l3 I · · 

.sin ~. la DX\Unua fragmentaci~n y especializaci6n de las tareas prOduc-

. tivas y 1A profunda diferenciaci6n y jeraiquizaci<Sn ocupacional que ca,i:acteri•
rcn la divisi<Sn del trabajo en el periodo de ~oolidaci6n de la qran eipresa · . . 
iJldustdal mecanizada, in'plicaban ~ pllrdida de la valoracidn, en el mercado de 

trabajo, de la calificaci6n CJl!lll!l'al o intelectual de la fuerza laboral, y su · 

menpluo por la ma~ inportancia otorgada tanto a la calificacidn pr~ o 
inlltrlnental, o:JlD a los atributos personales (sel<O, edad, etnia· o raza, etc.) 1 . ' 

ccnsideradoa cmo de-1>l.es por los enpleadores. 

Si lo anterior fue a causa de la divis~n del trabajo, habr~ ·que iinalizar entcn
oea -para catprender mejor el prci>lana- los or~qenes, objetivos y c:aract.er~aticas 
de lleta. 

J1../ C'-ar•, G., Op. ctt., p. 44-48. 

J]._J G611tz, Y. Educación y Estructur• Económica: Marco Teórico ••• , P•· 48. 
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Ya se hab!a dicho que la rn4qiiina sustituye al taller artesanal. una serie de 

inventos que se condicionan y se exigen rnutuarrente ". • • provoca esta l!Ddifi

caci& revolucionaria de los sistemas de producci6n". 14 I Es el per!odo de 

la llamada Revoluci6n Indusb;ial, que se inicia alrededor de 1760, en el cual 

•wia ola de pequeoos instruoontos, destinados a facilitar el trabajo, inunda 
a Inglaterra1115 1, 

'l'al hecho, aunado al descubrimiento y exPlotaci6n de nuevas fuentes de materias 

primas, oi;igin6 que el trabajo de las f4bricas se fuera especializando rn.§s 1 se 

desarrollaron nuevas fonras de habilidad y otras se perd!an¡. se hizo rn4s varia

ble y nds altos niveles.de puestos se ofrecieron a los mas capaces. 

Far otro lado, las diversas etapas de la fahricacMn :requedan grados distintos 

de habilidad y fuerza, 16 I lo que aunado a la cmpleja organizaci6n de la indus-
. . 

.tria, fue originando la divisi& del trabajo y'el destajo. 

·Far ejenplo1 •... el fabri~te de paiX>s entregaba la lana a cardadores y teje

dores¡ y el hilo a los hilandercs, todos los 'cuales trabaj~ en ·- hogares¡ 

·e1 paiducto semimanufacturado se daba entooces a bataneros, Zurradores y otros, 

quienes te?minaban.el prOducto en pequeñas f~~cas bajo.· su vigilancia·diréctaio;17 I 

14 I Brom, J., Op. cit., p. 165. 
15 I Ashton, T .s. La Revolucidn Industria.l, 1760-1830, p~ 72. 
16 / L1 industria textil~. un claro ejemplo, donde el proceso comprendfa collO 
-:- 12 tarH1, de l11 cuales las mujeres y los nillos 16lo podfan rt1lizar tres; 

l11 demA1, eran propias de hombres. CAshton, Op. cit., .p. 38-39>. 
17 / Ibidem. Por cierto, en comparacidn con l• industria textH, l• de vestidos 
--- tenfa una importancia relativamente. escasa; la mayor parte de l11 famili11 

dt intonces fabricaban sus propios vestido.a, o biln, u11ban costurer11 que 
tr1bajaban por salarjos injustamente bajos (Ashton,.p. 42>. 



. 19. 

El artesano inglés so convirtió en obrero fabril debido a que los aocmxlados 

fabricantes crrpezaron a reunir a los trabajadores en un solo lugar. ras razones 

fueron. varias. En la industria del hierro, la ~ica de la laminaci6n y de la 

fundici6n hac!a que fuera prl!cticammte inl?osible producir en pequeña escala, y 

en la algodonera hab!a ventajas obvias en producir fuerza motriz pai·a un gran 

nliner.o de obreros, por rrediÓ de una maquina o rueda hidrtiulica. En otros casos, 

las razones fueron econ&dcas en lugar de tecnol6gicas: para conservar la calidad 

del producto era indispensable que la fabricación de prciductos qullnicos y de ma

quinaria estuviese ·sujeta a vigilancia; en la oer&tica, la divisi~n y subdivisi~ 
del trabajo prcidujo grandes econan!as; en la industria lanera, el deseo de poner 

fin a la sustrac;ci6n de materia pr.ima fue el principal m:>tivo,' 

.La jerarquizaci& de puestos dentro de una fllbrica se fue dando cuando los capi-. . 
talistas de los canJlOS carbon!feros El'llX!zaron a formar asociaciones de catpañtas . . 
con los terratenientes: ".,. mpleando los servicios de expertos a cargo de so-

. bi:estantes para cada pozo de mina; l!stos controlar!an a otros:subaltemoa quienes 
. -

~' 11 su vez, el cargo de yigilar la labor ele los de~stadores.y.r: los~ 
Wlercs. Esta OC11plic:ada jer~ no existi~ en otras regiones •• , ..2!/ 

IDs niveles jer&rquicos dentro de las fabricas se generalizarai ccn la lleglll'lda ge

neración de industriales, que estUllO mSs atenta que la m;imera a las pl!rdidas ori

ginadas por 111 irregularidad o falta de cuidado de los jornaleros. CbEeros Adies

trados dentro de la misna industria, eran narbr~s jefes de peracnal y capataces. 

IDs contramaestres surgieron ante la necesidad de los BtPresarios de establecer 

sist:an.ls de disciplina y vigilancia de los nlllierosos obreros reunidos en un solo 

taller. Esta disciplina y vigilancia nada ten!an que ver ccn la eficacia, en el 

eentido de "hacer mSs ccn lo miStD"; disciplinar 111 fuerza de trabajo significaba 

"8\l11Ellltar las cantidades producidas a111B1tando el trabajq: 191 · 
• 

·As~, los obreros Slll8Zélral 11 trabajar bajo el control de contramaestres vigil1111tes 

.que, a su vez, er1111 controlados por los vigillllltes generales (gerentes) contrata

dos por los dueiiOs o BtP?ellllrios. Esta jerarqu!a ocupacional 11e fue haciendo cardn . 

.JJ!-· Ashtori, T., Op. cit .• , p. 45 • 

..Jl! Marglin, s. "Orfgenes y funciones de la parcelaci.dn de tlrHs". E!\: Gorz, A. 
Crftiu de l• división del trabalo, p. 84. · · 
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en la madi.da en que se fue dando mayor iJttx>rtancia y reronocimiento a los sis

taras de disciplina y vigilancia. As! lo. . explicita Landes: "La esencia de 

la flibrica es la disciplina y las posibilidades de direcci6n y de coordinaci6n 

del trabajo que ofrece" ._20 I 

la organizaci6n jertirquica de la producci6n no la µi\rentaron los capitalistas, 

aclara folar9lin, ocxrc tmrpooo la divisi6n del trabajo. Ya desde las .socie

dades precapitalistas, la producci6n industrial estaba organizada de acuerdo con 
Wlll estricta jera:qu!a dueiio-calpañero-aprendiz. La diferencia oon la jerarqu!a . . 
capitalista, entre otras oosas, es que l!sta es piramidal y ~lla lineal. Es 

decir, tanto en la cmbre calD en la base de la jerarqu!a precapitalista, se en

contraba un productor. El dueño-artesano trabajaba oon su aprendiz, ·eri lugar de 

decirle sinpleroonte lo que tenla que hacer. El aprendiz sería un ara catpañero y 
prdJabl.Ellerlte dueño. Bajo el capitalisro, es raro que un obrero llegue a ser tan 
siquiera ocntrarnaestre y micho 11E110s errpresario o director general. 

En cuanto a la divisi6n del trabajo, la especializaci6n de las tareas es una ca
ractedstica de todas las sociedades caiplejas y no un raei;io particular de las 

scciedades industrializadas o eccn6nicamente evoluciCl111das. Bajo el sistems cor
porativo, la producci6n estaba dividida en tareas separadas, cada: una de ellas 

controlada por especialistas. ~ en este caso, el artesano controlaba el pro
ducto y el proceso de proclucci<Sn.· 1D que. hay que explicar. es por qud la divi

ai<Sn del trabajo de tipo corporativo dejd paso a_ la divisi6n del trabajo de tipo 
capitalista, en la cual la labor del trabajador llegd a ser tan especializada y 

parcelaria que ya no tenta pr4cticarrente ningdn producto que vender y, por CC1111i-. . 
. guiente, ee veta obligado a contar con el capitalista para carbinar su trabajo cCri 
el de ol:al6 obreros y hacer con la totalidad un producto ocmercial. 

Mmn Snith sostenla que la divisi<Sn capitalista del trabajo hizo su aparic:U!n en 
. . 211 

razdn de au "superioridad tecnoldgica"....:;.J' • SegQn l!l, la ventaja de dividir el . . 

l_:'J./ L1nde1, D. The Rise of C1pitalism, citado por M1rglin, p. 69. 
21 I Este tfrmino se refiere, por ejemplo, a un m6todo de produccidn"que crea m61 
~ producto que otro, con los mismos factores. Esto signific1 un mftod'O"di pro• 

duccidn tecnuldgicamente eficaz, porque implic1 m1yor productividad y menor 
· costo, "y l1 reduccidn del costo es un indice de 1uperiorid1d tecnoldgic1". 

(M1rglin; s., Op. cit., p. 51). 

•. 



trabajo en tareas .cada vez miis especializadas y parcelarias, estaba solanente · 

.JJmitada por la di!rensi6n del mercado, lldem!is, en la imclida en que las capaci
tacicnes eran difíciles de aprender, resultaba ventajoso dividir la producci6n 

en especialidades separadas. 

D3 acuerdo con Marglin, no fue ¡ior razones de "superioridad ~ica" que los pa
tronos adoptaron las dos medidas decisivas que despojaron a los trabajadores de 
eu control sobre el producto y el proceso de producci6n, y que fueron: 

lo. El desarrollo.de la divisi6n parcelaria del trabajo, que caracteriz6 el 
. ~· ' . "putting-out system"-' , y · · 

2o. El desarrollo de la organizaci6n centralizada 'que caracteriza el "factoey 
system" (sistema de fl!brica) • \ 

IA divisi6n capitalista ael trabajo se adcpt6 po%que garantizaba al errpresario ID'I • . . .. 
papel esencial en el proceso de producci6n: el del coordinador que1 al mrbinar 

loil esfuerzos separ~~ de eus. obreros, ~tiene ~ próducto canercia1:023 .¡ Pero la 

ra~ furdamental de que la divisi~n del trabajo en el "putting~t system" )laya 
arrastrado consigo la especializaci~n y la separ11c~-de tareas tue, sin duda, por .. · 

·que, para el capitalista, éste era el tlnico roodi<> de lograr que 'su papel fuera in-. . 
dispensable, Si cada productor hubiera podido c:ctrbinar él miBllO las diferentes 

tareas que intervienen en la fabricaci6n de alfileres, por .ejmplo, pEonto hubiese 
. * descubierto que pocHa cé>locarse en el mercado sin la mediaci6n del paµ6¡1 y en- . 

bolearse el beneficio.· · S6lo· separando las tareas especial.izadas asi9"acias a 

·cada obrero e introduciendo ~s costosas, P,Od1a asegurarse ei capitalista el 
control de la producci~. 

IA especializaci6n y parcelaci6n de tareas se originlS tambUn cxm:> medio de ase-. . . . 
· gurar el secreto del oficio ya que cada obrero conoc!a as! solanente wia parte del 

conjwito. Henry Ashworth; ID'I pa~ de la ~ ~· p;,sterior al "putting-cut 
aystem" lo reconoce y de_ficnde la especializaci6n cxm:> m4todo de daninaci&la •ca-. . . . 
da vigilante tiene asignado Wl trabajo oatt>let:an'ente separado del do los otros y 

24 ·/ nadie, salvo él milllP, sabe exactarrente lo que se hace en ccnjlD'lto•.-

22 / Fundado en "l1 venta de 1111teria prima 1 los 1rtes1nos, • quienes 11 vuelve • 
- co111prar el producto acabado". (Marx, R. La Revolution lndustrielle en Grande

Br~tagne, p. 124. Citado por Marglin, s., p. 47). 
23 I Margl in, s., p. 48. · · 
-;- Viene de "putter-out" que 1ignific1 liter1l111ente: tl que hace h1cer un tr1b1jo 

1l exterior. 1i.! lbid., p. 60. 
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Desde el punto de vista capitalista, la divisi6n del trabajo se inplant6 sobre 

la base que constituye la diferencfaci6n de aptitudes y caractedsticas existen

tes en los :Individuos. Las diversas oper~ciones en la IMilufactura de un producto 

:l!rplicaba diversas .habilidades. O:rro un misro obrero no las ten.ta 1=00as, en el 

mismo grado,, se fueron separ~ las diferentes operaciones, a fin de asign4rselas 

a los trabajadores una. vez clasificados,, agrupados. y repartidos ésto~ seg&¡ sus 

.aptitudes y caracter!sticas particulares.· 

Por otra parte, se consideraba que "al perfeccionarse un obrero •• en un s6lo y 

niismo punto, sale ••• manos caro" ••• 1110.que arrastra consigo para el capital. un 

a\l!Qlto imcdia.to de· la plusval~a ••• n · 25'* Preci~te mediante una constante 

llCIE1llaci61 del capital y el IMJltenimiento de la éstratificaci6n de clases de la . . 
sociedad, Gorz. afirma que se perpettla el daninio del capital, y para ello, se hi

cieEm nec orias la parcelaci~n y ,especializaci6n de los trabajos. Por ·s\I 

parte, los capitalistas afirman que la divisi6n del trabajo es el resultado de 

•necesidades objetivas• (por ej. , una pi:tiducci6n eficaz) y no de las exigencias 

de la ACll'IUlaci& capitalista • 

. Es .dentro de todo este CXll'ltexto del surgimiento de la divisi6n parcelaria del 

trabojo, con la aparici6n de lo industria y el desarrollo de las manufacturas,· 

que enpieza a otorg4rsele moycr :!Jttx>rtancia, en el nercado de trabajo, a la cali

ficaci6n pr4ct:ic:a e .instrunental, que a la educ:aci6n general o enciclqlediata. 

En. Inglaterra (s. XVIII) nace paulatinamente la i'3ea de una enseñanza profesional. 

Ualica cuando tocke pide a ·la Iglesia el establecimiento de una escuela de tra

bajo para los niños pebres (la industria mpleaba .a los nii'r:>s oatD mono de obra 

barata) en cada parroquia. Esta accil5n se ve reforzada en 1872 cuando el Gobierno 

25 / Marx, K. "De la ••nufact_ur.a a l• Ubrica automática", En: Gorz., A., Op. cit., 
p. 2.. . . ' . . . 

* Esto lo ratifica cierta definición de "división social del trabajo" que dice: 
"•·••en h econo111fa.capitallsta la producción.se especiali.za con miras a ob• 
·tener gan•n!=i as". (Di ccionar to de Economia Pol iti ca, p. 69). Clero ejemplo de 
lo anterior es el caso de la manufactura de alfileres: SeglÁn Adan S111ith, "se 
requieren 18 operaciones distintas que son atendidas por 10 obreros, lo que 
significa que algunos de ellos se encargaban de dos o tres operaciones. La pr~ 
ducci6n diaria llegaba a ser hasta de 10 libras de alfileres. Cada libra se 
compone de más de 4,000 alfileres, As1 pues, los 10 obreros hac1an m61 de · 
48,000 alfileres por dia y, por tanto, como cada obrero hacia la d6cima parte, 
puede calcularse que hacian 4,800 alfileres por Jornada; Pero si hubieran 
trabajado.todos aparte y si no se les hubiese formado para esta labor particular, 
segura•ente que cada uno de ellos no hubiere hecho 20 al filtres 'I quizh ni uno 
a6lo durante su Jornada ••• " CMarglin, s., Op. cit., p. 56). 

¡1 
1 

11 

1 



23. 

favorece el desarrollo de las. escuela!! técnicas. 

En Francia, si bien las escuelas militares del Mtiguo Régll!en f~ron las pr:úre
ras que brindaron una enseñanza Mcnica -hacia 1784- a fin de responder a las ne
cesidades del Estado en nateria de ingenieros y ru:quitectos, es a partir de 1817 
cuando se crean escuelas pdcticas ..ae Artes y Oficios- y t:&:nicas, en apoyo a . . 

las necesidades de la 'iniciativa privada industrial, En. 1919, la enseñanza 
~ic:' se reglament6 y los cursos profesionales en esas e6cuelas (conocidas caro 
institutos técnico-profesionales) se hicieron obligatorios para los aprendices. 
Al finalizar la 1I Guerra Mundial, dentro del sistema escolar fran~s hab~ la 
qx:i6n de un ciclo de aprendizaje especializado o las escuelas pr4cticas, des
puds de la primaria, 

En los Estados Unidos de htérica; a partir .de 1900 ".,, la enseñanza tanS un giro 
pr4ctioo y utilitario" •• , tendientes a "responder a las necesidades de la especia. 
lizaci& ri'cdema" ... ~se "a la 0oncepci6n e~ de la cultura gererai•7-61 . •' ' . . . . .. 

La U.R.S.S., a partir de los años '20 -y en los siguientes 40 años-"ofi:eci6 al 

l!UOOo el eje11t>lo del desarrollo ~s r4pido de la edueaci6n". Este esfuerzo se . . . . 
oentrtS especiallrente en la enseñanza ~ca, "tan necesaria en un ·pata que deb!a . ,. . . . . 
equiparse industrialmente para alcanzar el nivel de la civilizaci6n m::idema", La 

educaci<5n politécnica institu!da posibilitaba a 'la vez el accel!IO a la universidad 
(dipl~ de cultura genera» y el ejercicio de un oficio (cEirtificado ·profesional). 

En Mo!!xioo, el an4lisis hist&ioo de la enseñanza ~ca en este pata indica que 
. d~tzl fue incipiente desde lA Colonia hasta el per.b!o reYol~iÓ •. Dentro del - . . 
. ~J.rreinato, las escuelas misionales presentaban dos aspectcia distintos1 la escuela 

p:dmaria, "que ofrecie al individuo la 8llÍla m!nima de conocil1Íientos Cltiles" y la 

eBC11ela t&nica, "que le capacita para poder. qanarse ·su sustento•ZLÍ. La necesi

dad de incotporar al indio a las formas culturales españolas trajo c:cnsigo la de . 

hacer surgir entre ellos téaliooa de los distintos oficios y artes que en ~ 
ee oonoctan. As!, convirtieroo a los indica lidultos en herreros, albañiles, etc, 

26 / Gal, R. Historia de la Educación, p. 120. - . 
~ Luque, E. L• Educ1ci6n en l1 Nuev1 Esp1ft1 en el s. XVIII, P'. 221, 



Estos. talleres especializados que surgieron en los m:>nasterios para la ense

ñanza t:Gcnica continuaron hasta el final del virreinato. 

En el perfodo del ~co independiente, alt'Czaron a surgir dentro de los pró

gramas de estudio en la .prirraria y secundaria las materias de "artes manuales" 

(wio de cuyos objeti110s era:·" •• ejercitar las funciones y habilidades que el 
28/ . . ' 

trabajo <blanda"-) para los niños y "eoonan!a daréstica" para las niñas. 

Despoos, se .incluyeron estudios "prevocacionales" (posteriores a la primaria) 

.,, "vocacimales" (posteriores a la secundaria) dentro de la estructura b4sica 
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de la educ:aci6n en el pa!s. En 165G, se crea la Escuela Industrial de Artes . * ' 
y Oficios, con enseñanza cient!fica-pr4ctica, la cual "puede v4lidaloonte afúmarse 
que representa el primer an~te ~icano del sisteta de Educaci6n. 'l'écnica" .2.9/ 

' . 

Para 1912, dentro del per1odo revolucionario, la marcha de la enseñanza tdcnica . . 
estaba descuidada, lo que un funcionario del Gobierno justificaba diciendo que1 

• ••• la enseñanza industrial ~lo es reclanada por las cirCWlStancias en los ~ses 

industrial.es, para hacer o preparar buenos obrercs. Pero tal cosa es enter~te 

e:x6t:ica en los pa!ses n:> industrial.ea, Y este tlltilto es el casos Mlbcico no ea un 

· pida induatrW" .:.2J No obstante, en 1916 se ~ la Escuela Pr~ctiéa de ~ 
nieda .19:4nica y Elktrica, destinada a formar profesiaiales (6 años), tl!alicos 

o sut:profesiooalea (4 años) , y obreros generales (3 años) • 
' ' 

·J 
En la etapa postrevolucionaria -hacia 1922- se ill'pulsaron las elicuelas de artes 
y oficios 31 ly se fundan varias escuelas t.dcnicas m4s; una de ellas (en 1925) para . 

que las mjerea aprendierañ pequeñas industrias. En 1932 surge la Preparatoria 

'D!cnica que, en 1935, se divide en PreVocacicllal y Vocacional, con lo cual "ae 
' 32/ . 

espera hacer posible el ~sanollo socioeccn&lico ele la ~·- • Las escue-
las "VOCllCicnales" -«B! caro las "preÍ>aratoriaa"- condujeron a las carreras tlc
nicu profesicinales que, a partir ele 1937 mpz6.a ofrecer el Instituto Politlc

nico Nac.lanal (Il'N), czeado por~~· 

28;/ Johnston, ·l'I. Education in l'lexico, p. 35. 
--¡- El,plan de estudios de esta Escuela es un antecedente valioso de la actual 

Escuela Superior de lngenier.ia Mecánica y El~ctrica, del lPN. . · 
2~/ flendoza, E. El Polit6cnico• las le es los hombres. Reseña hist6r\ca de la 

- reco ilaci6n de la Le islaci n Educativa en México de 1551 a 4 P• 4 • 
30• Alvarez, F. La Enseñanza T6cnica en Mfxico en el extran ero• Consideraciones 

--- y Datos. p. • 
¡ • . 

.. 3:1 / Pa;a 1932 ya habfa en tod1 la RepOiilica escueljls de este t'ipo, per~ en general, 
- "anticuadas y' sin coordinaci6n" <Bravo, J. La Educaci6n en l'lhico, P• 1681 • 

..Jl!. Mel!doza, E. lnfor•acidn sobre la Enseñanza T6cnica en la Rep. l'lex., p. 1 •. 

" 



25. 

La difusilln de la enseñanza técnica hacia la provincia tuvo lugar alrededor ae 
la quinta década, pr.hooro por rrCdio de los Institutos Tecnol6gioos Regionales y 

las Escuelas Técnicas Industriales y Cmerciales (ln'I's) 1 desplK!s, mediante 

los Centros de Capacitaci6n para el Trabajo Industrial (CEX:ATI's) (hoy CEX:A:. 's), 

as!. CCl1D los centros de Enseñanµ Técnica Industrial (cm'!' s) , que surgieron en 
la sexta d&:ada. EI desarrollo industrial del pa!s .l:J../ ¡ que requer!a 
trabajadores debidamente preparados, hizo c¡ue este tipo de escuelas proliferaran. 
Fina~te, surge en la década pasada (70's)-~!t_/ Js/ una fuerte tendencia a la 

"profesicnalizaci&" de la educaci6n secundaria, debido a la creciente diferen

ciaci6n curricular y organizacional entre educaci6n t&nica y educaci&l gel\eral; 

y, dentro de la prinera, por la mayor expansi& relativa de las m:xlalidades ter-

. minales, estrechamente vinculadas con necesidades ocupacionales a nivel local y 

reqiooal. Esto j¡¡plicaba el prop6sito de aClecuar la educaci6n tl!alica a las ne
cesidades de formaci& det:eJ:minadas por el aparato productivo. 

Por oti:o lado, la expansi& del sistema esoolar -'que tuvo ·1~ar por mSs de dos 

&!cadas- dio CC11D resultado una serie de fen6renos educativos. Tal es el caso 

del llam!ldo "dualisno educativo"; es decir, dualismo entre 4reas urbanas y rura-

. lc!s, y entre el bajo nivel educativo de la mayor!a de la poblaciCSn y el alto nivel 

educativo de una minoda. Mientras las mayores ~des educativas, en can
tidad y calidad se ccncentran en 4reas urbanas al sei:vicio. de un reducido Be91ento 

de la pcblaci&, para la mayoda de la poblaci6n rural," s6lo existen escasas e 
incx:np1etas oportunidades edativas y de baja· calidad y eficiencia',i3S-AI 

Por otra parte, el alto nivel de escolaridad de' una minor!a privilegiada en la po

blaci6n, puede ser ccnsiderado CC11D una 'IÍerdlldera. "acbreeducaci&l", no solamente 

en relaci&l al nivel de esoo1aridad pmtedio de la pcblaciCSn, sino debido al con
Unuo amto del "subEltpleo y el desenpleo intelect.ual • • 

.DJ A riesgo de resultar •11 extre110 esque1116ttco's, Alv1rez y S1ndoval (Desarrollo . 
Industrial f Clase Obrera en M~xico, p. 10) establecen dos grandes etapas en 
el desarrol o Industrial mexicano: la primera que va de 1940 hasta 1955; Y l1 
segunda, desde esa fecha. hasta 1970 • 

.1!IJ Gd•ez, v. Modelos e Innovaciones en Educacidn Tlcntca For1111ctdn Profesional; 
An6l hh Comp1rat vo Interna e ona J 163 •. 

.1j/ Stgdn Alexlm, J. C11Educacidn y Empleo", p. 6), es en las dos 1Ut1111as dfcadas 
QUI "H. ha apreciado un incremento importante de la enseflanza tfcnica Y de !11 

. opciones prof111ionalizant111 en la educacidn media regular de A•lrica Latina • 
~allade, J. "Educacidn y D111rrollo en A111lrtca Latina"• . 
.' 
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Esta polarizaci6n del desarrollo educativo trae apm-ejada una mayor desigualdad, 

tanto en la distr:ibuci6n del ingreso caro en el valor en el irercado de. trabajo 

de los niveles mlis bajos de escolaridad respecto a los niveles rolls altos. En 

efecto, al alltmltar rlipidarrente en el mercado ele trabajo el excedente de oferta 

de personal educado, el ·perfil educativo de la mayor.ta de las ocupaciones tiende 

a elevarse en virtud de que ·los ellJleadores utilizan P.t nivel de escolaridad de 
. . . 36 

la fuerza laboral caro requisito de acceso al ertq?leo-! Por tanto, CXl1D aque-

llas personas con los niveles relativmrente ml!s altos de escolaridad tienen ma

~s probabilidades objetivas de acceso a las mejores posiciooes y trabajos en 

un mer~do laboral alt:airente diferenciado y jer~ico, se produce otro f~ 

educativo: el de la"espiral inflacionaria credencialista", por el cual, al a\11'ell

tar conUnuarrente la oferta de personal educado, la. axrp!tencia por las mejores 

cportunidades·de errpleo tanbién amientan, devaluando de esta manera el valor pre-. . 
vio de las cxedenciales educativas en el .mercado de trabajo. Este Cllthro es el 

· 37 / 
fen6oono de la "devaluacidn educativa"-, 

Nlora bil!n, la c1evaluaci6n educativa no afecta a todos los estratos de la pClbla

ci& en la millllll fOI111S: resulta nucho mlis perjudicial para. los pobres que para loe 

. ricos, por la canbinacic5n de clos factores: "lo. Que los estratos ricos sen los que 

priñero y mds rlipidamente tienen acceso a cada nivel educativo, mientras que los 

·estratos pebres se incorporan rolla lentarrente1 20., que el ritriD al que la econcm!a • 
va creando nuevas fuentes de trabajo es rolla r4pido en el caso de ocupaciones que 

requieren un alto nivel de escolaridad, que en el de las ocupaciones poco califi
c:adas."381 .As!, para los que tuviel:at menos oportunidades educativas, el irercado' 

de trabajo les ofrece tmlbidn menos cportunidades de mpleo. Esta situaci&I ori

gina un c!rculo vicioso que dese111:x>ca en el fen(meno de la "reproduccic5n social", 

ea decir, Ja falta de l!DV'ilidad ~te (de un estrato a otro) en la estructura 
de la BOCiecWI, 

. 36/ Esto se conoce collO la teorfa del "filtro" <screening) <Hallak, J."Educacidn, 
- for111acidn Profesional ·y Acceso al ~lercado de. Trabajo", p. 381. 
37] Ver: G6111e.z, V, "Expansidn, Crisis y Prospectiva.de. La.Educ. en A111. Lati.na", p. 121. 

'.]!.! Medellin, R. y Mulloz I., c. Le Federal de Educacidn• Texto un Comentario, 
p. 61. Quienes citan tambifn que durante ad cada.de los sesenta, por e e111plo, 
el nllllero de plazas para personas con estudios universitarios. cr1cicS 111ucho 111•1 
(155X>que las correspondientes a niveles más bajos: para pri111aria incompleta, 
64X; para quienes no tuvieron escuela, 56X (p, 62). 
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Esta serie de fen(mmos educativos rrencionados coinciden con algunos aspectos· 

que ~a presenta COOD .iirpacto de la educaci6n, a saber: Que se ahondan desi

gualdades; se genera el creclencialiS11D; se origina el desenpleo (caro consecuen-
. 39/ . 

cia de efectos ;;interiores) ••• -. Otros resultados de la educaci6n C!1JE! este autor 

cita BClll el que: se desvirttla el aprendizaje ("al buscarse la escolaridad por el 

prestigio m4s que por las habilidades reales que otorga") 1 se da una "alienaci6n 

del conociJlliento" ("al :lnponerle tareas, se le .inpide a la persona.,. aprovechar . 
sus capacidades fundamentales") 1 hay saretimiento ("el altJll'lO deja de confiar en 

su bJen juicio y acepta sareterse a la estructura jer~ca y piramidai .. •); y, 

finalmente, hay también desarraigo (", , se puede ver en el desprecio por los tra
bajos manuales") • 40 / 

Este ~tinD pwito se constata ante el ~.de que las aspiraciones de los j~ 
nes educandos siguen apuntando hacia· ia universidad, dada la escasa valoraci6n 

asignada al trabajo tkñico (rredio) y nanual, tas salidas anteriores a la educa

c~ superior, ·hacia el mercado ocupacional, sen consideradas en cierta medida o;r

llD un fracaso o can::> una frustraci~ de las expectativas, Ello es, desde luego, 

un i;eflejo del credencialisrD a que se álud!a anteriomente. Mientras eacaaean 

las oportunidades de trabajo ofrecidas por ~l mercado, la pctllac~ ·que demand11 

dichos puestos genera nayores aspiracia\es educativas, ax11:1 fo.nna de oaipt:ir CXlfl 

111'8 puntos a su favor, 

En cierta foma, tales valores sen ,:eforzados por poUticas 'gubernamentales que, 

8'l etapas de contracc~ del enpleo', utilizan los re~tes de.~U.ar y facilitar 
lu q:iortunidades educativas, caio foma de aliviar la dEsllllncla de pueatos de tra

bajo. Es decir, el mantenimiento de una nasa de j~s f?Ol;' largo tiaipo dentxo 

del sistema educativo constituye un mecanism:> que posterga el nanento de pJ"esialar 

80bre el mercado de trabajo en pos de un mpleo (sobre esto se hablar4 nueva -
llBftte en el siguiente apartado). Ecito da lugar, erpero, a la nencionllda d:ePre
ciaclAn progresiva de la educacidil, por parte del rercado de traba1o. Tal es el 

caso, por ejenplo; de egresados QX\. \11111 escolaridad mediana que ~ran puestos 

para los que hace algunos ama se requer~ wia escolaridad baja.-!../ · 

~ C6mara, G. Impacto .. , Op. cit., p. 49-52, 

40 I Zb•d••· · -· . 
· 41 / Medell1n, R.· y Mulloz~ c. "lncre111ento de la Pobl•cidn, Clp1c•tacldn y E111pl•o 
- en ,..xico: 1960-1970", p.130,Es.tos autorH consideran que un• partt dt este 

fendmtno se puede •tribuir a que efectiva••l'lte l.s ocupaciones son ahor• tfc
nicamente 111b complejas y, por lo mls1110, requieren de ·111'5 escolaridad; o bi.fn, 
qut 1l 1111pl iarse el 1iste1111 1due1ti110, la c1l idad de los di11erso1 niveles. 11 . 
1b1t1, ante el exces~de personas escol1riz1das que busca" trab1lo. 
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En cuanto al papel de la educaci6n -general y t:Gcnica- en la enpleabilidad y rro

vilidad · sociooconooca, "la r4pida e.-q:>ansi6n educa ti va en los pa!ses del tercer 

mundo durante los afies 50 no result6 ser un predictor irrportante del crecimiento 

eoon(.mioo en lo¡¡ 60. La tinica conclusi6n es que la expansi6n educativa no tiene 
un efecto directo en la situaci6n econónica de los pa!ses dependientes..:421. 
". • • durante los (il t:Uros deceni;,s, los pa!ses cuyas inversiones educa ti vas han 

sido mayores no muestran las tasas de crecimiento más altas1 inclusive se enfren
tan a iJno de los problemas más aguclos caro es el aeiient>1eo de los esoolarizados"43! 
llsimiS11D, "se ha puesto en duda la relaci6n causal que sugiere la correlaci6n entre 
esoolaridad e ingresos, al constatar la influencia decisiva que puede tener el se
:HD, la raza o la etnia, la nacionalidad, el lugar geogr4fioo, el capricho de los 

44/ .enpleadores, el prestigio de las instituciones y el nivel de ingreso de los padres"-. 

Estudios realizados en Mál<ico y otros pa!ses de Latinoam&ica ccncluyen en general, . . . 
aURJOO con algunas diferencias y oontradicciones, que la educaci6n es un factor 

positiw -mas no determinante- para la obtenci& de un eirpleo o el nejorllllliento 

eoonl!mioo y social de las persooas escolarizadas. 

Ciawt~{ ~r ejcnplo, señala que la dieminuci6n de las designaldacles BOCiales 

(en Aml!rioo Latina) que puedan ser atril:Ai!das a la educaci6n tdatica, es algo su-

1M11Cnte indefinido ya que 4sta actlla tanto caro medio de ll'Ovilidad ccr.o de repro-
* ducci6n social¡ es decir, los dos procesos coexisten en la· sociedad • otra ocnsi• 

dernci.&i es que el desenpleo est4 asociado con el origen BOCial 1 4ste, segC!n las . . . 
. condiciones socioeoon6nicas, condiciona la trayectoria esoola!: (e~ acceso a la es

cuela o a las nejores escuelas y. la duraci6n de la esoolaridad) y ocupacialal. . . 
Por dlt:Uro, parece que la fonnaci6n profesional no esoolarizada funciona nejor que . . . 
la educaci6n tknica formal, para la reubicaci6n de la ·fuerza de trabajo. 

Dl venezueia-M! los anllisis de regresi6n del ingreso mensual de los enpleados ele . . 
algunas industrias, sobre los aiios ele escolaridad, la edad y la c:apacitac~ ex• 
traescolar, denDstraron que la educaci6n formal influye poco 80bre el ingreso. Dl 
esto repercute ~ el entrenamiento (educ. no f011Ml) in'partido por los e1?Plead0Ee11. 

Dl.El Salv~! los egresados ele la enseñanza l1l!Clia no encuentran trabajo por

que ~ de habilidades Gtiles, De la millllll manera, la enaeñanza t:4alic:o-llOca

ciooal, si bien al.l!l!llta las posibilidades de obtener aipleo, no presenta eviclencia 

42/ Walters, P., citado por Clnara, G., Op. cit., p. 36. 
'431 Debeauvais, M., citado por C4mar1, G., p. 36. 
441 H•llak, .J.; Bowles y Gintis; Carnoy, M.; citados por C1111r1, G., P• 35. 
7"51 C18vatta, F."La Contribución de la Educ. Tfcnica a la Movilidad Social", p.9-41. * el.ara dice: " •• hay que tener presente la advertencia de algunos crfticos <To• 

bin, J.> de no confund.ir los ejemplos extraordinarios de movilidad social con 
la novH idad que todos tendrfan derecho a esper1r de la escuela". (p. 49). 

46/ LaBelle, T. "Impa~e la Educ. No For111al sobre el Ingreso en la Industria" p.37, 
l'fl llcGuinn, N. "Una Evaluación de la Educ. lledia Tfcn, en El Salvador", P• 1•31. · 
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clara de que irejore las habilidades relacionadas con el C1Tpleo. De ah! el caso 

de muchos egresados de escuelas t.:!cnicas que no son eripleados en ~s .para las 

cuales fueron entrenados, ni tanpoco reciben más sueldo que los egresados de ba

chillerato geooraL Por su parte, los enpleadores, al adoptar tecnolog!as .fntx>r- · 

tadas para la industria, ·asignan mayor illportancia a la experiencia que a la edu-
caci<Sn formal. 

En '®¡ioo, s6lo el 45% de los egresados de las escuelas técnicas de nivel nedio 
. . 4~ . 

superior, pueden obtener empleos.·- Ias ocupaciones que aceptan est4n siendo 

desenpeñadas por personas con una escolaridad ·muy inferior, en pranedio, a la de 

los egreSados irencionados. Por otro lado, su salario est.!I detenninado por el seg-
IOOlltO o nivel jer4rquioo en el que logran insertarse. . 

. . 
&1 otro estud.k>, :üioz y ~49/ consideran que la funci6n que se atribuye al sis

tema educativo cat0 agente de 11DVilidad social ascendente, es obstaculizada por el · 

desequilibrio existente entre la estructura del miSllD sistena y la del meroado de 

trabajo, que causa el desaprovechamiento de la mayor parte de ·los recursos h1.1MJ1011 

del pa!s. O:lncluyen que la pol!tica escolar tiene en s! misna una capacidad llllf. . . . . . 
l~tacla para canbatir el deSEll\)leo. Ias ra~ces de este problana se encuentran en 

el CCl'lpOrtamiento del sistana ~coy pol~tioo que rige en~. 

Por· -~ltino,, Ibarrol.Jº-1 señala dos grandes contradicciones a que e~ 11Ujeta la 

~~superior, con xelac~ a la distr.ibuciCSn del E11Pleo en Mdxico1 l. ~ 
'fuerte crecimiento de la escuela superior junto·(:\:)11 una selectividad aan mayor1 y . . . 
2, ~ crecimiento de' la poblaci6n con elevada escolaridad, enfrentada a un espacio 

de att>leo ptqiOrcicnalnwmte reducido. Esta autora CIOllCluye que, en nuc:hos casos,_ 
la educacidn superior no garantiza un mejor ingreso o puesto no cbstante que, en . . 
~s generales, hay evidencias de úna correlacidn positiva entre escolaridad e 

ingresos. Dcllde no existe unil oorxelaci6n clara e11 entre elJCOlaridad y puesto, 

. debido a la ad>itraria · di&UibUciCSn de ~lla entre loa puestos (a mccep e~ de 
la.primaria y el posgrado, (¡ue st tienen un &Tbito bien delimitado en loa extraroa 

de la jerarquia de puestos y cat~godas ~iale11) , Respecto a loa requisitos . . 
para ingresar al sector laboral, parecen ir de la mano eSQOl.aridad y experiencia1 

la escolaridad ea criterio de' seleccidn para el trabajo, Por dltimo, aparent:srente 
loe grupos sociales preaialan por una mayor escolaridad al mi1110 t~ ·que loa 

niquiaitoa da escolaridad se elevan en los espacios laborales. De ah! que el ea-

.!§.!. Mulloz, c. y Rodrfguez, P. "EnsellanH Tlcnfca: iun canal de 1111v1l fdad 1ocfal 
para los trabajadores?" p.1-27. · 

·49¡ Mulloz, c. y Lobo, J. "Expansidn Escolar, Mercado de Trabajo y Df1trfbucfdn dtl 
- lngreso·en Mfxfco; un anAt isis longitudinal (1960-1970>", p. 9-30, · · 
50/ lbarrola, M. "Estructura dt produccfdn·, mercado de trabajo y iscolarfdad tn 
- Mlxfco", p. 1-79. 
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tudio ponga 'en duda la efectividad de la educaci6n caro canal de rrovilidad 

scicial ocupacional para los distintos sectores de la poblaci6n. 

En auna, la educaci6n no es un factor decisivo -ni el sistema educativo tiene 

oontrol- sobre los a~s productivos (errpleo, ingresos, puestos) de la 

sociedad, ya que t!stos e~ dados por la estructura y car¡;iort:amiento del miStD 

.irorcado de trabaj~ y las caractedsticas soci~cas y poUticas en que 

se desenvuelve. 

B. EL ProBllMA OCUPJ\CICNAL 

Planteamientos Te6riCO"'F.oon6micos sobre las Causas del Desenpleo 

Ya se dijo ·que la expansi6n educativa en los paises subdesanollados ·(en par

ticular, en ~ica Latina) no tuvo los efectos esperados. A nediados de los 

70 habta •una profwxla decepci6n porque las expectativas planteadas no se habtan 

C111plidé11 ••• ni habta disminutdo el deserrpleo, ni el subellpleo rnasill'O" (m.1s 

bidn a11Tent6) ••• 1 "e incluso apareci6 el fen6reno del deserrpleo de la fuerza 
laboral ed~da;,: 52 I . . 

A juicio de algunos, la educaci6n no es responsable de la ~i6n ni de la 
pmpetuaci6n del deserrpleo en general, pero et del deser.pleo de la poblaci6n . . . 
e&CX>larizada. Otros aducen, en cmibio, que se puede inpútar en parte a la ense

ñanza el prcblema ocupacional pcique, en su mayor parte, el sist:Er.a acadl!mico 

exiatcnto quita iniciativa a los niñee y sofoca as! su esph'itu de enpiesa o, . . 
en todo caso, los desanima para demipejiar un trabajo por.cuenta propia que, 

a .a vez, podrta CMar arpleos para otros. En UJ:miné>s mas l!Cderados, la tesiá . . 
e•1 "Oúz&s la enseñanza no sea la causa ael excedente total de mano de cbra, 

pezo Wlll vez que dste exitite, no contribuye a nejorar la situaci6n y ptllbabl.e-
nante la mp!Ore•53 1, · 

51 I Co1110 dice C1rneiro,' l. (En: "Co111prob1cio11es E111pfricas 1cerc1 del Comporu
•iento de l1 De1111nd1 de Mano de Obr1 y el Papel de la C1pacit1ci611", p. 23>: 
"H1y f1ctores para.lelos -o divergentes- que p1recen ser 11h i.111POrt111tes que. 

. \a educacidn en la de1111rcacfdn del horizonte ocupacional del i.ndfviduo ... , 

" 

la definicidn de tales horizontes no surgen del l1do de l1 ofert1 de •ano de . 
obr1, sino pr4cttca111nte y en for1111 exclusiv1 del lado de la d11111nd1". 

52 I GdMz,. v., y Munguia, J. "Educ1eidn y Estructur1 ... ",. Op. cit., p. 68-69 • 
. '!f'I Blaug, M. La Educacidn y el Proble1111 del Einpleo en loa Paises an D111rrollo", 

- p. 12. 
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Variante de este argt.m?nto es la opini<Sn de que la enseñanza en los patses en 
desarrollo farenta el ~odo rural y tiende, por tanto, a convertir en desenpleo 

. . 
urbano "visible''. el desenpleo y subarpleo rurales "invisibles" (o encubiertos) 1 

es decir, que la enseñanza tal vez no dé origen a:i, desenpleo, pero segurairente 

tiende a ponerlo de 1!131lifiesto. · No hay que olvidar, a~s, que la enseñanza 
absorbe recursos econtmicos que podrtan haberse utilizado para crear Eltpleos 

direct:lllOOntc. En este sentido, "las autoridades encargadas de la enseñanza, 
cualqui&a que sea su actuaci<Sn, influyen irremediablemente en. el problEl!B del 

arpleo." 54
/ Ia educaci<Sn,. ~' no es un factor decisiVo ni ~<X> 'que 'pueda 

xesolver el problema ocupacional. Se requiere entonces eStudiar m!ls las posibles 

causas de t!ste, ya sean de tipo eco~, den'ogr4fioo, pol~tioo, filo~fi~, <5 

cultural. 

· Segt!n el pensamiento c14sioo de David Ricardo, el desarpleo del tra)laj~ ee 
debe a que los salarios son nuy altos, pero que "el juego de la CQltllltencia 
puede hacerlos bajar hasta el punto en ·que se inciremente el E1tpleo"1 56 I es 

decir, que el desatpleo se reabsorbe por wia reduce~ del salario real. . 

Ooo tal afinnaci~n habr~ ~ preguntarse si al bajar lo~ ~arios, ~s~ se 
anpl!an a un mayor 'n6nero de enpleos o si en :realidad s<Slo se anpUa' la plus

vaUa que recibe el capitalista. ~s, bajar los salarios a oosta de un 

bienestar m!nim:> de los trabajadores es una grave injusticia y ccntraprodu-. . 
. cante para el miSID sist:Ema porque habda una deficiencia de "demanda efectiva" 

* . (llamada a menudo "keynesiana"l , que se refiere a la afirmaci<Sil de ·que "la 

oferta crea su propia denanda"; es decir, "todo el ingreso de mi hcllilre se 
gasta en la carpra de servicios y nercanctas ... ,.fil_/ • 

. * . "Dese111pleo visible" se refiere 1 todas las personas sin tr1b1jo :que de hecho 
· · lo buscan, y "desempleo invisible" es el de l11 personas sin trabajo que 110 

lo buscan. 
54 I Blaug, M. La Educacidn ••• , Op. cit., p. 13. 
55 / Seldon y Pennance <Diccionario de Economia, p, 189-190) ~o cl11ific1n en seis 

clases principales: el 11 triccional", el 11estacion1l", el "estructur1l", el 
"general", el"cfclico", y el "institucional". · · · · " 
Una .clasificación similar se encuentra en: Gonz6lez, G, Problemas de la Mano 
de Obra en·Mfxico; Subempleo ••• , P• 15-16. . 

56 I Barbosa, A. Empleof Desempleo· y Subempleo en el Sector Asropecuario, p. 49, 
-¡- Ver en·p, 63r Ref •. 20, una breve explicaci6n de la Teorfa del Pleno E11111leo, 

de John M. Keynes. 
· 57 I Robinson, J, Introducción a lá Economf1 Marxista, p. 65, ·-



I.o anterior es una de las ra1.ones de la crisis, un6 de cuyos indicadores es 

el deSE11pleo1 el &:sarro11o tcaiollSgiJ::o y la inversil5n de capital en todas 

las ramas de la industria' en E!l Tercer 1'llndo han resultado en una capacidad 
' ' 

. .industrial que rebasa lit danánda de los pi:oductcs. 'Con el creciente 'ndrrero 
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de capitalistas ambiciosos y lo que la era tealol6gica puede ofrecer, se ha 

olvidado la prilrera ley del capitaliStD: que la dananda sienpre debe exceder 

la oferta (de productos y servicios). No se dan ·cuenta ·que, para permaneoer, 

necesitan tener una poblaci6n con cierta capacidad adquisitiva para ~ uso y 

oonsuro de los ºcitados productos y servicios, y oon ello 1111111tener el. équili- .. · 

brio de la oferta y la demanda. 

El desmpleo es también W1 problE111a <'lancgtllfi,oo1 Ia. exiatencia'de un rezago· . . 
czooo~ico entre el ritnn de crecimiento de la pci>ll\C~ y el de la ~; 

que origina WI desajuste -o. sede de desajustes- en el pm;cado deº t.i;abftjo. 

lb se 'quiere decir con esto que la explos~ dB11J9I~fica sea.~ del desem-
' ' . 

pleo. Ea sinplarente un· efecto -de eausas ~ pnifWldas- que lo agrava. 

B1 acelerado crecimiento poblacional se debe en l1llCllo a c;reenciail rel,igiosas, 

as! éam a la falta de educacidn sexual, y planeac~ familiar, sobre todo en 

. loa pdees en vra. de desarrollo. Tal hecho benef~ia al capitalill!O -de 

·ahf que lo apoye y refuerce:' po%que da 'lUIJar a la existencia del lhmldo 

•ejdrcito ~ial de reserva• é¡ue a ~l. le interesa mantener siai'pre, 

ya que por ello los s'aiarioe ·tienden a cllailinuir dado que la oferi:. de u.
bajo es lllll)'DI." que la demllnda. 
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El hecho de que haya nomalnente un margen de trabajadores descicupados se origina 

porque"el l!mite de la producci6n se establece por la plena ca!"lcidad del equipo 
de capital y no por la ocupaci6n caipleta de la fuerza de trabajo'.'58 / En efeeto, 

una de las razo~s por las que la expansi6n industrial no responde en cuanto a ge
neraci6n de mpleos, es la inadecuaci6n de las tecnolog!as incorporadas, respecto 

a las caractedsticas de las dotaciones factoriales de un pa!s. Tales tecnolog!as 
son: la intensiva de capital, que inplica la utilizaci6n de una elevada. proporci6n 
de capital por hanbre1 y la de mano de obra intensiva, la ·cual erplea abundante pro

porci6n de neno de obra y poco capital, 11sr., en aquellas naciones en que existe 

alta tasa de crecimiento derrogr4fico, se deber.ta utilizar aquel tipo de tecnología 
que, haciendo uso intensivo de ia mano de obra~ E11Plee efectivanente el factor mils 
abmdante. Sin ent>argo, se efept:dan elecciones tecnol6gicas que no corresponden . . .. 
a las dotaciones de factores internos. Esto se debe, a su vez, a una dependencia 

teaiol6gica y cultural~ se refleja en el~ de que la rrayor parte de los~~ 

aes latinoamaricanos .ir.p:>rtari una alta prcporci6n de los bienes de capital que 
oonstituyen sus inversiones anuales.''!!../ . 

El desenpleo, pues, est& alimenta.<b no tanto por el crecimiento darogrUico, sino 
por el surgimiento de iÚia sociedad iridustrial causante, a su vez, de lÁ ·~de 
las eoonc:m!as canpes~ y arte~. Dentro de la industria, el 110lll!'en. de ocupa- . 

ci6n no s6lo depende del volunen del capital existente, sino tan'b~ de la técnica 
de producc::i6n. Es decir, el sistana capitalista -que no pUecle aoeptax' los bajos 
beneficios- adepta nuevas técnicas que econanicen trabajo, Se hacen invenciones . . 

.para que un ll'Dllto dado de capital de ahora en adelante ofrezca·irenos mpleo. De 

este lilodo, llllEge el "dellellpleo tealo~ico". 

Otro aspecto .in¡xirtante ·que influye en la exis~ia ·del desenpleo es de f.naole 

c:ultural1 la actitud de loa ricos hacia su capital ac:11111llido. y ·su fil,oaofr.a acbre . . 
el OC1ioopto del trabajo, En el priner caso, en lugar de reinvertir· su capital 911 

• fuentes de Ell\)leo, prefieren empécular oon negocios altamente seguros y redi- . 

t:uablea, y llin llllChas a:nplicaciales, CCllD aer~ los relatil/Os a bienes r~cea, 
Jnversicmea financieras, oarpra-wnta de lllJl1l!da extranjera y/o aciciales burs4tilea, 

· "~ o peor adn1 lo destinan a la ll'Ultimill,onaria industria bdlica y a ooatoua aventuras . . . 
lllilitarea, en confabul.acidn con dirigentes pol~ticOs, en narl:ire de la "defensa" de 

111 pala o c;ie la paz llllllllial. 

~ M1rx, K. El Capital, Vol. 1, C1p. XXIII, Sec. 3. Cit1do por: Robin•on, J. Op. 
. ctt·.1 pe 51. · · 

59 / T•n11ellon, o. "Empleo y for•1cid.n Profufon•l en A•fric1 1.atin•", P• 21-22 • 
. -- . . .. 
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&i cuanto a la actitud de los ricos hacia el trabajo, ellos est&i convencidos de 

que el trabajo es valioso, pero no porque éste sea bueno, sino porgue el ocio es 

bueno para ellos¡ es decir, "gracias al trabajo ele los muchos, es posible el ocio 
60¡ 'do . ele los pocos"- • En este senti , los ricos creen que los pobres no deben tener 

ocio porque no sabr!an en qué usarlo. Pues bien, la falta de ocio también es, pa

rad6jicam:mte, causa dél deserrpleo. "Si el asalariado canC!n trabajara cuatro ho-

ras al d!a, habr!a suficiente para todos y no habda deserrpleo"..!.1l .. 11ero en el nundo. . . . 
en que viv:im:>s, tener un d!a laboral de cuatro horas en lugar de ocho o mSs, se in

terpreta= algo no ético, no obstante que el resultado de trabajar ocho horas 
* · ea desastroso. Sin ESnbar9o, la alternativa de las cuatro horas no se ha adoptado 

s6lo por no considerarse ético trabajar menos. Es que los capitalistas no estar!an . . 
dispuestos a pagarle un salario OClll'leto a quien trabaje nedia ·jornada. En todo 

caso le pagar!an al obrero lo correspondiente a cuatro horas pero ccn esto no sub

sistida, lo cual tan;ioco le conviene al capitalista. 

As!, el ocio es sacrificado en aras ele la productividad y eficiencia, tendiente a 

lograr la myor aClmllaciC5n posible de ganacias, por parte de loa patronos. En la 

industria, el beneficio de las enpresaa est:4 l!ISa determinado por la duraci6n de la 

. utilizaci6n diaria de las instalaciones industriales (y por consiguiente, por el 
. 62/ 

n6rmo ele equipos diarios y oonanales) que por el, costo absoluto del trabllj~ • 

l'br otra parte, ning(ln gobierno occidental ha logrado enfrentar (suponiendo que 

tuvieran intenci6n de hacerlo) la eoonanla planificada que se ~sa en la producci6n . . 
para las necesidades ~aicas y, al miSllD tiaip>, la xedistribuc~ de la riqueza. 

Debido a la ausencia de central central de la pioducciC5n, se producen nuchaa ooliu 
innecesarias y no deseadas en primera instancia, pero que &lipl4a ~ '*'9•idades 

ilimitadas derivadas de un af4n de conmnimo, creado por grandes pla~foanaa de 

· pircpaganda y publicidad nocivas, y luego reforzado pur patrcnes culturales fami".' 

liares y sociales que se transmiten por generacialea. 

De ~ tanbidn que no se· apruebe el ocio, cuando que el deber de trabaj~ debe 

.mt.tirse a&.o en la medida en que satisface las necesidades vitales y cierto con
fort, pero sin excesos. Se ccnaidera el trabajo CXl1'D un f~. el\ a!, ~· que CXl1'D 

un aaUo para llegar a un eatado de coaaa en el que deje de ser necesa,rio, 

§J..} Russeü, B. "Lo• •L Oeio", P• 6, 111• eol. · . · 
ID Ibid., 4a. eol. . · · · 
* Un aje.11plo tfpieo presenu Russell eon L• f•brie•cicln dt 1Lfil1ru, ~· cit., P• 6. 
·~ Lattiere, A. ''L• .Fibrie• y L• Eseuel•"• En: Gorz, A• Op. cit., p, 251, 
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ai este orden de ideas, resulta que el desenpleo es una consecuencia de la "incor
* poracidn al desarrollo" , que :inplica entrar a un proceso de "creacidn artificial 

de la escasez'.'..§.~! Esto significa la produccidn y consurro ilimitados de objetos 

. (bienes y servicµis) que j~s pcxlr4n colmar las apetencias: su raz6n de ser es 
existir si.enpre en la escasez, sindnilro de desigualdad que convierte a los patses 

·del llamado 'l'eroer ilUndo en "subdesarrollados". Este ~ se admite COltO ·algo 
xeal, un hedlo, y no caro ''un adjetivo conparativo cuya base de silstentacidn es 
el supliesto, nuy occiderital, de la ilniciclad y harogeneidad del rrundo¡, •

64 ·! En 

efecto, ·cuando las antiguas colonias CO!X;!Uistaron su soberanta poU:tica, el pro

yecto de occidentalizacidn del nundo se vio rurenazado. Para hacerle frente, se 
procland la necesidad de "iJn!>ul.sar el desarrollo" en las naciones atrasadas y ~· 

• 

. . ... 
illpltarles las necesidades ele los préductos industriales. · El nativo era ajeno a 

las •necesidades" definidas en Occidente en .los t&miros de .la revolucidn industrial1 
por lo tanto, resultaba inpemeable a los productos que las satisfa_ctan y ast :lm- . . . . 
ponfa Umites a la conpulsidn de producirlos. De ah~ la aparicidn del "desarrollo" 
CX111D mito llDVilizador orientado al a>JISIJllisnD, una obsole~ nentalidad de rrercado 
que prevalece hoy ep dfa • 

. La aonfoz:macidn de esta rrentaliead se fue dando por las nuevas nociones que sobre 

el haibre y la sociedad surgieron a partir de la era industrial. Por su uso ~ien

te, tales nociones 9anm:on la condicidn de axianaa y .son1 

. - a:in respecto al ha1bre1 que &UB 11Dti\'OS J.Xldr1a.n describirse caro "nata;ialea• 
e •tdealea• y que loa incentivos con los cuales e~ organiza& ia vida cotidiana 

· .mven de llDtiwa materiales, (Tanto el liberalia!D. utilitario· cali> el ~isnD po

pular favorecieron estas· visiones) , · y . 

. - a:in respecto a la socicc:'.ad1 que sus instituciones eadn "deter.ninadaa" por el 
llistana IEICOlll!mico (viaidn. ~ popull!J," entJ;e los marxistas ~ en loa liberale¿j.'...61/, 

. . 
. • Durante la ddcada pasada, surgieron c:1iversas m::idalidadea de este conceptb1 desa

rrollo "integrado", "centrado en el hombre", "endógeno", y "global", tn un intento 
por Hjorar los pobres resultados de lai "estr11tegias de desarro.llo" y que eran a· 
tribuidos a defectos de sus for111ul1cionls o • errores de su' ejecutantes. To1111do 
de:· Esteva, G. "Un Nuevo Sentido del Cambio", p, 3 y 6... · · 

. ;,Dl Esteva, G., Op, cit·., p, 4-5,- · · ". 
. 641 Jbid., p, 6, 1a. col, . 
;;¡- Pri•ero, considerado co1110 "extranjero" <objeto de ayuda y cuidado); luego col!() · 
"infiel" Cuna 1111enaza para la fl católica>; despufs, como "sal11aje" Cuna 1111tnaza para: 
la cfvilizacidn>; y, final111ente, co110 "n1tivo''. Cun1 ame111za pira la exp11n1idri econd· 
•ica>, Estas cinco actitudts 1uc11iil11 de los "oceident1l11" ante el extranjero, · 
seg~n lllich; configuran. lis cinco etapas del concepto de desarrollo: son 1ú prehis-
toria. (Esteva, G., Op• cit., p. 5), · 

"65/ Polanyi, K. "El Problt,.a Concreto de la Civflizacidn", p. 2. -
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Estas ideas se fundaban en el hecho de que el sistema trabaja s6lo mientras los 

individuos tienen una raz6n para entregarse. a la actividad de "percibir 1111 ingreso" 
ya sea por nvtivos del hambre (si es trabajaé!or) o ele la ganancia (si es pr09ieta
rio). De este nvclo, los nDtivos es~ engranados a la produccidn y se les cillifica 
consecuentesrente dtl "econdmicos". Visto de esta mmcra, ia produccidn es inciclental 
a la peroepcidn de 1111 ingresa, pues al percibirlo un individuo contribuye autanllti-. . . . 
cairente a esa prcduccidn. 

Con el b:xitae, todo est4 dado por la circunstancia social, no por la 1111tural. Lo 
que hizo que el siglo XIX pensara del halri:lre y la ganancia ccm> cosas "econ6nicas" 
fue s.inphmmte la organizacidn ele la produccidn bajo una econan!a de "f(ercado~

truo" capitalista. Los incentivos del hanbre y la· ganancia -o m4s pi;ecismrente del 
tenDr a la desnutrici6n y a no tener las oosas necesarias para l~ vtaa," as! ccm>, . . 
par otro lado, a la expectativa de obtener una ganancia del capital-, 1M11tendr!an 

funcionando ese tipo de eoonan!a gue cre6 as1 -y sostiene- un nuevo tipo de socie

dad. Esta •sociedad" suoedi6 a la "cmunidad" y esto constit\1)'15 que "en 'Í/ez de que . . 
el sisteaa eoori6nico estuviera inCrustado en las relaciones sociales, estas relacio-

. ~, . 
nes sociales estdn ahora incrustadas en el siet:eml\ eoordni.oo"'-'- • . . 

Saliejante ~sidn ·forzosa a 111111 perepectiVa utilitaria ~irti6 t:otalJrente la 

~des! miBnD del hcnbre occidental. De acuer:do oon esto, el honor y el 
orgullo, la obligaci~n c~vica y el deber ll'DI'al / incluso el respeto por uno rnill1'D y 
la decencia cxidln, se oonsideraron irrelevantes oon ;respecto a 1a pIQducci&I, y sig-. . . 
ni,ficatiwnente, ee añadimoo a la palabra "ideal.•, For lo tal\to1 se~ que el , 

. harbte · oonsist!a de dos CC11p011entes 1 uno "naterial • / "eccn&nioo• 1 6 •racional•, y 
. . - . . . . 

. el otro •ideaJ. •, •no~~co· / ~ •no-racional•. 

Analizando otra faceta de las causas del dellllllpleo, encontrlll!l)8 el~ del 

9trabajo fantama•, e& decir, "el trabajo no raitmera,cb •• exClueiYO de la eccn1::mta . . 
:Jmustrial •• exigic1o CC11D CXl!Plemmto necesario a la pIQducci&\ de nercanc!as y 

. earvicios ••• ;§Jj. El •lado fantaSRB del trabajo• -un tipo de ~idllltre g;,.atuita 

Y. ccaplalento«511.l trabajo asalariado- caiprende la~ parte de las lalloru do
~que las nujerea hacen en casar la preparacidn para -y el ir y wnir del-

. trabajor la preparaci& de loa estudiantes para un exarren, y otra. actividade• 

llOlllll1mmte calificada• de "vida familiar" • 

. §§_/ Pol1nyi, K., Op. cit., p. 5. 

§2) lllich, I. "El Tr1b1Jo. F•ntlH•", p. 12, 11. ·col. 
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El trabajo dooéstico se export6 de Europa, junto con el trabajo asalariado. En 

1810, la unidad nomal de produccic5n en E.U.A. era la casa rural que, de manera 

daninante, se autoabastecta. Las rrujeres eran tan activas cam los hatbres en la 

creaci6n de la autosuficiencia dooéstica. ·En el plaoo eoon&dco, por tanto, eran 
• 

iguales a los hatiires. Pero la situacic5n cani>ic5 hacia 1830 debido, entre otrcs 
factores, a la aparici6n de la agricultura de nercado, en sustituci6n a la agri
cultura de subsistencia. Ia necesidad vital del ti:~jo asalariado se volvic5 co

rriente. la rrujer, señora al principio de una casa que abastecía a la familia, 
se oonvirt:i6 en sinple guardiana <1.e un lugar c!on:le se alojaban y descansaban los 
niños y el marido antes de ponerse a trabajar, y dende se gastaban los ingresos 
~ c!ste. · 

Bajo esa perspectiva, el "trabajo fantaszra" trahsfOilll!l a las 'nujeres en deSE111>lea-

* das en su calidad de amas de ca.sa econ6micanente clependientes e in¡lroductivas. 
Este tipo de desenpleo existe porque es una CXlllf:ribUc~n gratuita al desarrollo eco
n6nico en las ealllCl1das iridustrial.es. Es decir, el "trabajo fanta11ta" no es una 

actividad de subsistencia (o satisfaccic5n de necesidades) sino que sustenta la eco
nanra fomal. Por eso el capitali1111D lo prmuew y mantiene con aupuestas teorías 

. . . . 
que po.stulan a la nujer destinada a ser 1111\'1 de casa, en virtud de ·su •naturaleza•, 

6e arguye que el papel de la nujer en el . hoga,r es oondicic5n neeesaria "!"'T.!\ 

qué los b:llbres acosen la presa cle1 enpleo"1 y, por su parte, ias nujeres ~ 
~vas se amsuelan ~ la ·~· t'e la mano de obra iiidustrial, 

681 
. 

En el caso de los estudiantes, que tllrtbJAn hacen "trabajo fantamna", el estmio se 

inpcne a C!stos porque es fuerza dB trabajo excedente que no tiene •lugar en el apa
rato pi:oductivo •. Si no estudia, 116lo le queda el ejl!rcito o el deampl.eo, Llega

·- ast a una funci6n m&s de la escuela dentro del sistena capitalistas un medio 
para retrasar el ingreso de la mayoría de los jt!wnes en el nundo del trabajo1 un 

llBIHo para ocultar el n6nero creciente de deseirpleados ~idos .'por ·.el: ~des--
•arrollo" del capitalilllD. 

Las causas fundamentales del de111111>1eo radican pues en los objetivos del m:>do de 
produccic5n industrial, que saqet:e al b:Atb:e a las QXla8 y deshereda al obrerot 

* Dentro d1 l• clasificaci6n de la Poblacidn Econdmicatnente lnactivl <PEU 11 en
'cuentran ... s de· casa, estudiantes, y otros. CStgOn: S.P.P. "Encutst• Contfnu1 dt 
Mano dt Obra", P• 1S). . ' 
.J!l lllich, l., Op, cit., p, 151 ·Za. ~ol. 
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el obrero de hoy que desciende del ca!li'CSino y artesano de ayer, despojados de 

sus oodios de producci6n y las posibilidades de decidir su destino. O:>n esto 
fueron eno.jenados; es decir, se les quit6 su capacidad de ser hcr.bres !ntegros; 

la posibilidad de una distri.buci6n igÚalitaria de la riqueza y la O!.X>rtunidad ele 

un trabajo productivo para todos que les significara su autosuficiencia eoon&lica 

y la de su fmnilia, El deSCJÍpleo es un d>jetivo con~!en.te del capital, con miras 

a la mayor llCll!ul.aci6n posible. se produce para el oonsuniSllD, no para que todo 

llll!ldo trabaje1 se tiene OCllD finalidad a las cosas, no al hatbre miSllD. La nece

sidad de COl1S\l11ir dériva en la necesidad de acunular: "el individualism:> cl4sico 

y la eoonanra paUtica cl.4sica de los siglos XVIII y XIX desarrollaron la nocidn 

del had:lre CXl1D ex>nSllllidor infinito11
•
69 1, As!, " ... dado que sielpre a~ta el 

CXlllBm'O esU?dar, la pobreza no tiene fin ... " y aunada a ella, el deSEiipleo. Por· 

ello se afil:ma, con raz6n, que "el deserrpleo sierpre serl! una caractedstica del 
lllll1do capitalista" 70 ! · 

La PoUtica Econ6nica Mexicana y sus Efectos en el Problema ·del &mleo, Alternativas. 

Dl Ml!xico, CXl1D en general ocurre en Lll~ica -para nencionar s6lo el subdesa
aollo de la regi6n- el problesra ocupacional tiene una gran magnitud. Ia notoria 
.iiisuficiencia ele cic:upaci6n producti~ es uno.de los efectos de la poUtica eoon&ú.

ca del ~s. Es del todo conocido que tlsta se ha sustentado en las 41.timas ~ 
en una estrategia ·que pos~ el crecimiento del sector industrial Catl> el eje din4-
ldcXI de la eooucm!a. Sin~' por diversos faCtores, el patr6n.de crecimientO . 
t:ezmin6 aosteniendc su dinamism:> inicial a costa de una aCISIUlaci&I cada vez ma)'Or 

. ' . 
del control del mercado en unas ·cuantas arpresas. La concentraci6n de la actividad 
pz:Oduct:iva limit6 ()J:ugxesivamente el ritnD de crecimiento de la, tasa de ocupaci6n. 
La poUtica eoon6nica, al no incluir acciones especUicas en 11111.teria,' de aipleo,- a-·

. po:,d la conaolldacilSn de un esquema en el que se fusxon aClllUlanc1o . prci\1.,.• de . . . . 
Jnequitativa distrib1Cidn del ingreso y de insuficiencia de qicrtunidades de parti- . 
ctpicidn productiya. "8!, mientras el p¡oducto interno bruto (PIB) creci6 a una 

tus nedia anual de 6,6\ entre 1950 y 1970, y la pcblaci6n lo hizo al 3.4', la. tasa . \ 

de 8*rci6n de mano de obra result6 inferior al 2.5\, Esta situacidn • agravó ' 
en el J.apaO de 1970 a 1978 cuanck> el producto creci6 al 5.lt y la ~141 al 2.2\ . ·. . 

§2...! lllich,. l •. Citado por: Svenson,. L. "EL Proyecto de Recuper1ct611 de Los ~11btto1 
Cle L1 C1111untdad", p. 14, 21. col. 

~ Rtch1rds, V."LPor qui '1'r1b1Jar?", p. 3-4. 
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prau:xlio anual; 
71 

/ La trayectoria descrita' muestra o6rro el proceso de crecimiento 

alto y sostenido del Pm, por s! solo, no ha sido oondici6n suficiente para generar 
los wlllrrenes necesarios de demanda de mmo ele obra.B.l Es as!, que se estima que 

de 1950 a 1978 el desenpleo abierto pas6 de 1.3% a 7% de la poblaci6n activa, en • 
tanto que el sulx'5tpleo (n"Cdido por ingresos manores al salario mtninD vigente) pas6 

de 37.4% a 47.5\, Por'suWW, la poblaci6n plenarrente OCIJ!lilda di~ de 61.3\ 

en 1950 a 45.S\ en 1978.-3/ · 

cabe destacar que las altas tasas de .crecimiento derogr4fioo observadas en los 01-

tincs tres decenios, :!Jiplican la presencia de un creciente nllrrero de j6venes que 
presionan fuertemente sobre los ltl!1"cados de trabajo. J\SimistD, y CCl!D consecuencia 
de c:anbios sociales y educatiws, se observa una mayor presi6n femenina por su in
a:ixporaci6n a la actividad productiva. Este he!cho agrava la situaci.6n del desenpleo 
masivo, ya que los estudiantes y las amas de casa -clasificados COITO "deaenpleados" 

dentro de la PEI- confornan un sector ll1lY grande, C01tD se refleja en los siguientes 
datos, a manera de ejeriplo1 Para 1982, en el Srea metropolitana de. la ciudad de 

M!xico~ la Pcbl.aci6n Econ&dcamente .l\Ctiva, PFA, desocupada era s6lo el 2• ele la 
pi>Jaci.6n total de 12 años en adelante, mientras que la PEI correspondiente a amas 
de casa y estudiantes alcanzaba el 46,9\ de la poblaci.6n citada (25.1' y 21.8l, re11-
pectivamentel1!1 · · · 

Lá crisis de 1982, derivada de la inestaj)ilidad nacroeoon&n.ica, ~ los C'.el!llC!Uilibrios 
eat:ructurales de la industrializac~ y de la desfavorable sitUaci~ e~cil in
ternacional, repercutit! hasta el nivel de las unit1.ades Ji>rOC!uctivas, ·cuya demánda in• 

tema se redujo dr4stic:amente, miénaZMdo un aurento sin precedente del c.'eSEllPleo 

abiertos hacia 1983 fue del 8\ y actualmente (1986) y~ oscila entte 17 y 18•.2!/ 

Bata situaci6n se agrava al acentuarse la migraci.6n ~iuda.d, cuyo xesultado es 
. un incra:ento cada vez mayor de los habitantes en-las ·zasu ma,rginales de las grames 
ciudades,.lil Esto no significa que el clesenpleo ·indicador pr~ que se uti
liza para medir el desarrollo de un pa!s o socuidad- se presenta ~lo en el·~ 

.:JJ..! STPS. Progra111a Nacional de E111pleo 1980-1982, p. 15 • 

.:r¿/ Esta proble111ltic1 concuerda con una señalada por Tangelson, o,, Op, cit •. , sobre 
ejelll)los concretos de los efectos de la tecnologia destinada al fncre111ento d~ . 
l• productividad pero con escasos resultad.os sobre el iricrem.ento del empleo: en 
C1n1d•, E.U.A., e Israel, sus t•sas •edi•s de crecimiento anual del PlB de 1960 
1 1970 fueron: 5.6, 4,6, y 8.2, •ientr1s que las de e1111leo fueron: 2.8, 1.8, y 
3.9, respectiva111ente • 

• :Jll STPS. Prograoia Nacional de E111pleo 1980-1982, p, 15 • 
.:Jj/ SPP. lnfor111ación sobre Ocupación, No. 20, p. 13.· 

75/ Uno MH Uno: "coinciden CT y SPP: Hay t7X de desocupados", 22/IX/86, p. 1. 
7ti/ Rojas~ R.: Gufa pare Realizar lnvestiQaciones Sociales, p. 13. 
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urbana. ,Existe de igual minera en el área rural con sus mdlti!>les consecuencias 

sociales,. tales corro el subenpleo (o enpleo disfrazado) y el bajo nivel de ingre

sos de la PEA, En este sentido, la inmensa nayoda (84,4%) que declar6 sus ingre

sos, percib!a en 1970 nenas de $1, 500. 00 10011suales. 77 ./ 

. 
El desenpleo en ~~ico se origina, entre otros factores, p:m:iue el car4cter capi-

talista dependiente, en la estructura productiva del pds, determina la inoorpora

ci15n de nuevas ~cas y reduce las ocupaciones tradicionales en nayor proporci6n 

que las que crea el desarrollo illdustrial. Este crecimiento m:>difica la estructura 

del trabajo, ya que la creaci6n ee errpleos industriales ha sido inferior a la dea

truc:ci6n de enplecs derivados de las actividades artesanales y agropecuaria&. 

J.10r otro lado, el crecimiento de erplecs ha sido inferior a la din4mica de creci- . 

miento darogr4fico del pa!s y a la din4mica de crecimiento del sistema educatiw 

nacicnal, generarxlo as! el desenpleo y subenpleo de la poblaci15n rrarginal e, incluso, 

el subeslpleo "ilustrado" citado anteriomente. 

Oln frecuencia el capital en ~deo no prccluoe los m!xinos rendimientos aociales -

posibles y el pa!s pierde. bienestar ~ no se invierte lo suficiente en los sec

tores de bienes de capital y desarrollo tec:noldgico, actividades con un alto efecto 

nultiplicador aobre el mpleo productivo. Tantx>co se invierte lo suficiente en el 

Cllllbio de los esquenBS organizativos prevalecientes en el pala. La inf1aci6n de los 

dltini>s años ha tra!clo consigo fuertes éu.storsiooes en las tasas de rentabilidad de . . . " . . 
diversos tipos de actividades1 el rellllltado ha sido el favcrecer a las actividades 
~1Jativas por encina de las procluctivas,78 ./ . 

Por otra parte, WI conjunto de Yal.Ores predaninllntes en el pa!s· obatac:ulb.a la di

n6nica social. I.a l!Jm1l8 distorsi6n derivada del alto valor ·que se ccnoede al di

. nero, illplica que tienen preferencia las actividades CXll8l'Ciales y tódu llq\ll!llas 

· · que pmreten f*iiles rendindentos a carta pluo. Ello s~fica un ooruunilllD dei
bardado y la imitaci6n ciega de los eaÍ¡uemas prevalecient.ea en otros pdaes. Natu

ralmente, lo anterior tiene llel'ias illplicacionea i?ara la generaciCSn de aipleos. 

Por ~tino, las dificul.tadea al duarrollo de. la pequeña y mediana &IPR• (huta 

eb recientes, el GClbiemo subeidfaba a la gran aipresa en infinidad de folmu, lo 

~ SPP. IX Cen10 G1ner1l de Pobl•cidn 1970, p, 901. 

JJJ. TreJo, s. "El DH•rrollo Econd•ico y Social del P1f1;' TendenciH", p. 13, 31. col. 
•, . ' 
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que no suceclla con la pequeña y mediana errpresa) restaron posibilidades a la 

industria en general para crear mas ocupación, ya que son dichas enpresas las que 

tienen mayores coeficientes de nano de obra por wúdad de. producto. En conclusi6n 

grandes sectores de la pcblacidn tienen una dificultad enome para conseguir enpleo, 

debido a las pcl!ticas .i.ntierantes en la econan!a mexicana. 

J\nte tal problema, agravado por la recesi<5n de les tlltilros aiios, la poU:tica gu-. . . 
temamental' actual se ha planteado cuatro Hneas prilrordiales de acci6n, en un in-
tento por disninuir el desenpl~{ . 

- Creaci6n de mpleo en el medio rural, mediante los prograrras normales de obra, 

J:iuscanélo anpliar el n6nero de puestos de trabajo generados por peso invertidor 

- Creaci6n de enpl.00 ~ las zonas deprimida!! de las principales &reas urbanas, 
ocn el pxqdsito de dar un ingreso a la poblaci6n y sinult:&leanente realizar obras 
de beneficio colectivor 

- Progr111111 de enpleo a los pasantes, para atender a la juventud reci&I egre~ 

de los centros de educ:acidn BUperiorr y 

- Programa de pIOtecci6n para la planta prcductiva que busca mantener los niveles 

de ~idn existentes y evitar que ee agrave el desenpleo. 

Dichas acciales se emm:caroo en diversas estrategias, entre otras• 

- Reorientar el gasto pClblico hacia el mercado nacional, i:evisancb las priorida

des que generen el mayor vol11111111 posible de atpleo, CC11D ea el caso de loa sectorea 

de com.micacionea y tranaportes, 13esarrollo ·rural y vivienda pcpularr 

- Vincll1ar los progranas de cniaci6n de enpleo a programas de alfabetizacidn y 

capacitaciC!n, los cuales facilitarlan el ingreao al marcado formal de trabajo, pre
. Yia reactivaci6n de la eoouanlar 

- JlpCJylr a qreaas que son intensivas en e1 uao de · 1a IMllD de obra o que pro-

. duoen bienes y eervioioa estratdgicoa para ;ta rtic:uperacidn de la actividad ~· 
a fin de elevar la oapicidad de abeorci6n del arpleo por unidad del productor . . 

- aecabrar y fortaleoer la capacidad del ahorro intem:>, 'pdl>lico y privado, ul 
CllllD -Utuir axipras eixternaa por internas en el preBUpUeato del sector pdblico, 
de Jlllllllrll que se alcance la~ creaci6n pcaihle de fll!PleoB sin excesiva CEe1Ci6n 

..221' Toa1d11 .de: SPP. Pl1n Nlcio'n1l de De11rrollo 1983-1988, P• 117 • 

i 

1 
1 

' 
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m:>netaria y con un lllmOr acceso al crédito externo; 
- orientar las polS:ticas fiscal, crediticia y de cxrnercio exterior hacia la re

cuperaci.6n del crecimiento econ&doo, reorientando el aparato productivo hacia la 
oferta de bienes de OCrlSl.DlD pc:pular 1 ir 

- Fortalecer el servicio. Nacional de aipleo para pennitir un ma)'Or oorilcimiento 
de la demanda y oferta·&! trabajo, facilitando as!· la obtenci6n de aipleos. 

De alguna manera, las estrategias anteriores guardan relacidn con planteamientos 
neocl4sioos que recani.endan, por ejmplo: 

- Acelerar el ritnD &! "desarrollo", mediante un increnento en la inversi.6n para · 
poder crear suficientes ent>leos; 

· - Mecuar ~jor la educaci6n (cuali y cuantitativamente) a los req\Jerimientos de 

personal. de una econcada •en desarrollo"; 
- Elevar el nivel de capacitaci.6n de la mmo de obra, para que "pueda mb f4cil

mente ccnaeguit un atpleo" y mejorar sus niveles de ingreso¡ y 

- Pednctr el ritno. de crecimiento desrogrllfico, pu:a aligerar la ~s~ de 111 
da1llnda acbre los servicios sociales y reduc:ir la oferta de trabajo. 

siii Elltiar1Jo, por las estad!sticas anteriozrnente señaladas, se cbeerW. ·que 1aa ex
. pectati\.as en materia de ~leo en ~co no sello J'lO 1111 hM al~ sino ·que el . . . 

prcblma im ha. agravado. Tal parece que las emategias -de esta,r1111 siguierdo- no 
~ BOlucianes de fome, si bien es cierto que ta11poc:o acn del todo ~Wes. 

Ptir tanto, es necesario busc;ar caminos alternati.;.;,a -1.0 par~elos?- que cc:ripen.aen 

la inauficlencia de la efectividad de las medidas· que hasta, alv:>ra ae hM t:QNldo, 

Una foxna de Mganizaci& y l1lldida intediata para crear·~ enpleos es la reduce~ 

de horas en ~ jornadas de trabajo, lo cual ciertanente tiene riesgos e inclonYe- . 
ni.entes, aunque eparentanmte tait>ién ventajas. - Se afinla que "no es UM cuual.i-.. 

. dad que el mnento eprcodmado del 2t del ~ di! ~leos .iJxlust;riales, )laya sido 

determinado casi exclusivamente Por la reduc:ci6n contractual. de la "duracidn media 

del trabajo" (~~ de Italia) _!.". La e&trabigia CC11Bistir!a en que lJi jomada de 
36 horas fptawclio de 6 diario) coincidiera con la int:J:oduccidn de un segundo o 

tercer t:urllo, ClOll el fin de que las ~· trabajuen 12 6 18 horas diario en 
· lugar de 1u 8 6 16 clue trabajan. ·As!, 1111 duplicar!a o t:dplicar!ll el ntnxo de 

eq>J-. Mlls. aGn, ai 1111 .instituyera la eemana de trabajo de 24 horas (en jomadas 

80/ Letttere, A., En: Gorz, A., Op. cit., p. 257, 
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ele cuatro horas diarias en prancdio) , ello _dejaría tieztFO suficiente para otras 

. actividades¡ por eje!plo, permitiría a la gente estudiar, ateooer su hogar, su 
familia, cultivar las bellas artes, prestar servicios sociales a su o:mmidad; en 

fin, llevar una vida m'.ls integrada e integral, Se acluce que habría, adem!is, rrayor 
apertura recíproca entre instituciones edueativas y el sector productivo. La es
cuela dejaría de estar ajena de la realidad de la producci6n y ésta de la evolu-. . 
ci6n de la ciencia y de la cultura. Se reivindicada, por dlt.irro, "el derecho al 
trabajo" para todos los estudiantes, y el "élerecho a la escuela" para todos los 
trabajadores. 

El inconveniente para el sisterra capitalista, sobre la propuesta anterior, es que 

la reducci6n de la semana de_ trabajo, por· ejenplo a 36 cobrando 40, representa un 

a111Dnto de cargas catt><U'able a la que cxinducida la introducci6n de un treceavo o 
catorceavo nes, seq1ln el caso en que se encuentre !'.éxicxi (en Italia ya se ha logrado 
el treceaw)" 

81 1, Esto por ·supuesto, no les oonviene a las enpresas porque lesiona 

sus intereses de obtener las ~imas ganancias cxin el~ de costos• Por otro 
lado, el a11rento de turnos de trabajo illplica el rie590 de una sobreproducci6n·que 

luego ~igine el cierre de fdbricas, con el consecuente de~leo de trabajadores, 
Si la oferta del producto excede la demanda, puede provocarse una baja tan dr4stica 
en los precios del mi.ano que llegada a hacer no redituable a una qresa y ~se 
cbligads ·a cerrar. 82 I . · ' 

En consecuencia, seda mSs efectivo un camino alternativo orientado a b1scar "po

sibilidades de nuevas fuentes de trabajo en el hogar y la~·. 831 Es la~ 
• 1 • • 

posici6n de •otra~· cal1) sistema social, cuya cxiluma 'l/llrtebral son los pe-
queños négocios y los que trabajan por su cuenta, sin negar las ~ativas, CQIU

nas, ni la econanls fonnal, Se tratada de W1B eoonan!s dual, Este tipo de ecor\0-. . . 
inrs psreoer!a orientarse a una refuncionslizaci6n del siatems existente, por el he
cho de que ~ un ambiente de grandes monopolios. industr~s·y oarercisles,· resulta

ría una fioci6n la idea de que los productores familiares y arteSllMles sean ~

&irllllll!nte propietarios e Í1ld13pendientes. 84 1. IQ que pasa es que la econanta dual 
que ae prqlOllli! no ccntenpla la existencia de un nercado.inplrfecto, ocn oligopolios 
y pequefias enpresas o talleres flllliliares CXX!pitiencSo -inequitativsniante. Se trata 

81 / Lettiere, A., Op, cit,, p, 258, 
82 / Esto lo ejemplific• muy biln Russell con tl c•so de f1bric1cidn de 1lfilere1 
cuy• 1obreproduccidn, 10n con jorn1d1s de 1dlo a horas di1ri11, provoca el despido 
dt l• •it•d de los tr•b•J•dorts •. Asf, l• mitad de lstos est• total•ente ociosa •ien
tr11 ia otra mitad trabaja de11111i1do. Concluye que en lugar de lsto, mejor que todos 
tr1b1j1r1n poco, pero sin l1 crt1cidn de m•s turnos. ·En esto reside fund1111ent1l111ente 
l1 diferencia de su razon111iento con el de Ltttiere. <Ver.: Russell, B. "Loa al Ocio">. 
83 / Py•, D', "La Otra Econo111i1: LH Posibilidades de Tr1b1jo mb 1lU del Empleo", P• 9 !' I Stg~n Alvarez, A. y Sandov1l, E. <Op. cit., p. 22>, los e1t1bleci•ientos pequeffos 

pendtn de los grandes 110nopolio1 co111erci1liz1dore1 qut son loa que 1li111ent1n su exis-
tencia y •ultipl ic1ctdn. · . · . . 
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de que los grandes rrol1Cfl0lios desaparezcan y sean sustitu!dos por unidaé'.es de pro

ducci!Sn y servicios pequeñas y medianas, ron capital nacional, crue confomen un mer

cado mlls llcrrDg&eo y que, a su vez, petmita una relaci<5n justa entre los productores 

y canerciantes. 

Se dice que ªlo ¡iequeño puede. 6er nás poderoso y producti~". Por tanto, deber!an . . . 
proliferar m;s oanunidades industriales que fUncionaran, en pequeña. escalo., bajo 
aist:anas ClOEpQl"ativos y oooperativos, u otras formas asociativas de trabajo. Estas 

caTllllidades, en la rned1da en que se ext:Enlieran apoy&xlose y ammic&ndose oonstante
nentc, irían c¡¡anando poco a poco los llal!lados "espacios autólU"Os", por 111edio de los 
cuales se· evitar~ la i11a.r9inaci6n, la eiq>lotac.:iGn y el cleSE11Pleo provoclldos por el 
lnldo es producc.i.6n capit41ista y su "Gran Industria", la Cual controla. "p¡1cticanente 
las dos terceras partea de la proc.uccidn vi.tal de a CCXlllCllda en lécico" .__,_/ En tal . . 
Mrit:ido, el proletarialb industrJ.Al juega W1 in'portante p!9el• Ya gue 'auric;nie cor.sl:it:U"¡e 

una "minorta• dentro del total de trabaJadoreS a nivel nacialal., .esa 11111imda" es la 
que trabaja en la Gran Industria. Ser!a preferible que hubiera. WlA ~yor!a" de o
bl:eroa independientes o uociados dirigiendo o manejando ~ pequeñas o mediMaa 

enpreaas, en lugar de una ''minoda" de obreros deperdientea trabajando para WlAB po
cisa grandea industrias. 

ID anterior ea factible en ªla otra econan!a" pues en ella hay espacio para operacio

nes de producx:i&I en pequeña escala, particulamente de bienes de corislJlo de calidad 
(alinentos, vestido, nn!blea y arttculos para el hogar). 

'JWrbUn OCllO trabajo aut6u:aw; ent:Ee las fOl'lllllS plSibles eat.adan el .•doJ. · Ze¡jiiradQr 
da mdquinas, herramientas, 1:q>a y diversos .,ax-atoa dandsticos1. el c:nedor de cbjetoa 

Gtiles a partir de la huura1 el ~ que no s6lo preeerva, •ino que c1a lllllMI 

valor a lo viejo1 el procJuctor de artesantas y arte en general1 el granjero, loa al• 
bañiles independientes, los pla!e?os, los yeseros e inmlterables trabajadcres dies

troe que puaien rarDzar, mipliar y reparar lu viviendas. as eat.e trabajo irdepen
diente, ae preferirfa el Uueqlle e int:en'allt>io de pioductos y habilidades entre lllligos 

y uociados. '.' .&!-

.§11 El predo•tnto 1bsoluto de l1 Gnn Jndustrt1 111 reflej1 •n io1 stgufentes d1to1: 

.. nej1n el 11l del c1ptt1l tnverttdo neto, el 76l del valor de l1 produccfdn y ocup1n 
• 1l 60% del personal que tr1b1j1 en todo el sector fndustrf1l. CSegan Alv1rez, E. y 

S1ndov1l, E. "Oe11rrollo Jnclustrf1l •• Op. ctt., p. 12>. · 

161 Py•, o. ''-• Otr1 Econo•f1.," Op. cft., p. 10. -
.• 
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En el canp:> de los servicios de bienestar ~ial, las guardedas, el servicio 

de canidas caseras, los grupos de autoayuda, est&i surgiendo y ah!, en las opera

ciones de bienestar social del Estado y en otros c:aJ1tlOS similares, las pei:specti vas 
de aipleo pueden ser tenues, pero el trabaj9 disponible no tiene limites. En re
Sllllell, si bien las oport:wlidades de trabajar en wi mpleo est!n declinando r4pida
rrente, los que est:4n ei;i la "otra econan!a" son limitados 11nicarnente por su propia 

imaginaci6n y por los intereses creados de WI status .51!!2• donde se aprecia mSs la 
llCllllUlaci6n' de riqueza que la autosuficiencia.· 

.llnte el problema. del deSE11pleo, no s61o se tendr4n que er.contrar fOil!laS de 9aranti-
. zar wi ingre8o m!nil1o para aliviar a la gente de la dependencia del enpleo sinple

rrente para sobrevivir, sino tan'biéri una estrategia que anpUe el espacio para una 
subsistencia inteligente, "donde la opci6n de wi estilo de vida que pemdta vivir 

decxlrosmrente con nenas dinero pueda ser socialrrente viable: oAJ..../ 

Hablar de subsistencia es hablar de autonanla, No se trata de asoc.illrla c:on la 
miseria (asl devalu6 el concepto el mito del "desarrollo") ¡ sino c:on estabilidad, 
ocnservaci6n de las' 008llll, existir oon todas las condiciones p;rxipias del ser o la . . 
naturaleza. Supone relaciones que ne inplican regulaci6n de WIO sobre el otro, 
sino formas libres de o:it \&ac~, solidaridad, interacc~, interOllllbio e interlo-

c:ucidn. "Una caractedstica y o:nlici6n de la subsistencia aut&ara, es el inpo-

• nerse l~tes, en oontraate c:on el mitO del 'desarzollo', ~ se ba~ en el au
puesto de la expansidn il:lmitada;" Di este contexto, el J:eto actual del aini>:l.o -
y J®PO&ici6n concreta de alternativa para.que todos tengan wi trabajo product:iw

. es "la oonatrucci6n de fmmas aut&lanaa de ge~".JL' Despui!s de todo, en el . . ·. 
eant:icb mds mplio, el bienestar de un pueblo depende de la cantidad de zecuraos 

. . . . . . . 

producti- de que dilpCll1B y de la eficiencia· de SUB formas de orqanizaci6n para 
lograr los~ renc!Jmientoa BDclales a partir de did1oe recursos, . ·- . 
ro anter.ior r8quieie Jnd!""'blemente canbio• en cuanto a valores, actitudes, estruc
turas eoocdlücas y e~ on¡anizativos en la sociedad y pol~tica mexicanas bajo 
el ideal de que, en una pdahra, • valorara al ~viduO por su 0011trillucic5n social . 

y solidaridad h1J111111& y no por su riqueza naterial. Est.o i11Ql.1Jl'9 supera,r las doc-

JLj S.chs, il. ;'El Ecoindu1tri1l1iao; la Alta Ttc11olciaia y la Bllsqutds d' Altern1t1• 
VH al Progreso'.', p. 12, 3a. y 4a. col. · · · . · 

JJ._I Esteva, G., Op. cit., P•7i10. 
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trinas y dogmas que se han encargado de definir al horrbre a:m::> un ser priirordial

mmte "eoon&ti.oo" al cual esU · surordinaclo el ser "social". · Se requiere una re-

forma de nuestra conciencia orientada a entene!er _que, por el contrario, "por regla 

general, la ecollCJTlÍa del hanbre se encuentra surerc;ida en sus relaciones sociales"·89 I 
Y que la sociedad actual debe ~iar a esta situaci6n. 90 I 

Cair> dice l'l:>lanyi: "El harbre no es. un ser econ6nioo sino un ser social que no as~ 
pira a· salvaguardar su interés individual en la adquisici6n de posesiones materiales 

sino ~s bien a asegurar la buena voluntad social, el estatus social y bieneF. socia

les, y valora las rosesiones prilrordialnvante c:aro un medfu para ese fin" ;1!..l .Hacia 

esa nentalidad se debiera volver -o llegar. Sequramente con ello, el problena del. 
desenpleo no existiría. 

C, LA Em-IACICl'I PKll!:ESl~W. EX'l'R1IESCXlLA fN EL CXNl'EX'lO DEL m::mDIA mucATIVO Y . 

oaJP.raaw.. 
&l. la primera parte de este capitulo se vi6 a grandes rasgos CÓlD fUe adquiriendo 
ilrportancia primero la esoolaridad general· -educaci6n formal- sobre la fcmn.1Ci6n 
mptrica que prevalec1a en la Gpoca de producci6n artesanal, al iniciarae el per!odo 

· d9 .industrializaci6n en los paises, y después, la educacit5n ~ica formal • .;i:rt qui! 

iaento y pcr qui! surge la formaci6n profesional .extraescolar~ ¿o&to ha evolu
cionado este cor.oepto y en qui! anbito se desenvuelve? ¿Q\14 Jll!XOS y diferencias tiene 

ocn el sistema educativo· fOX118l? ¿CU4l ea su papel frente al prcblesna del aipleo y 

qui! resultados ha logrado? Estas 11CX1 las respuestas1 

.Antecedentes de la Formiici6n Profesional! Evolucidn O:>noeptual e Interrelaci6n con 

ll:lucaci&! 

En Wrica Latina, la naciente industrializaci6n hacia los años 40, pl:OllOca Wl di-
. lllllRialD inesperado que CX>l11'UIMl todo el sistems de lllilllO de obra. .tu nuevas t:fcni
cas de prcducci6n exigían Wl personal calificado, capaz de hacer ·funcialar eficien-. 
tarente las nuevas arpresas industriales. Al principio, el reclutamiento de la 
nano de obra se efectuaba sin mayores dificultades. El sistema educacional vigente 
pi:ow!a en buena Jllldida los elanentos bdsioos indispensables para la vida de tra
bajo1 esto, aunado al hecho de las migrac.iClllea europeas hacia .l\ndrica. Por otra 
parte, la mpreaa misma se encargaba, en la practica, de la formaci6n elpeCiaJ 

requerida pcr el trabajador. Sin attlargo, a \lila nueva escala cano la planteada 

J!Ll Polanyi, K., Op. clt.,.p. 4. · 
!ifJ_/ Vfase en Polanyi (Op. cit., p. 4> algunos eje11111los de economias pri•itivas donde 
Ttiileraban los motivos "sociales" por sobre los "económ"icos" "en sociedades 1ntigu11. 
91 I lbidem. (El subrayado es mio>. . 
Ji_! lnvolucra un concepto genfrico de capacitación y adiestra•iento, dentro del llOdo 
educativo no formal. Lo-primero se refiere a la adquisición de conocimientos y habi• 
lidades intelectuales, mientras lo segundo es la adquisición·de destrizas •anuales. 

---
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por la industrializaci6n, esos rredios de fonraci6n de la mano de obra se 

evidenciaron claranentc insuficientes e inadecuados. 

47. 

Desde el punto de vista de las necesidades de fomaci6n de mano de obra, el hecho 

de que la actividad artesanal en la.industria de la transfomaci6n fuera alta 

ofrecta algunas dificultades, Mientras la produccic5n artesanal reqoor!a una for

maci6n catpleta para~ mano' de obra, l~ industria l1'Cderna que eipezaba a hacerse 

presente neoesitaba, al contrario, trabajadores c:cipacitados para la ejecuci6n de 

variadas labores especializadas y de alcance limitado, engranadas en un proceso 

-productivo de mayor CXlfPlejidad tknica. La fomaci6n exigida era, entonces, m4a . . . 
especifica y con mayor habilidad y precisic5n de ejecucic5n. 

Paralelanente al desarrollo de la industria, entiezaba a fortalecerse una infra

estructura de. ocirercio y servicios diversos gue oonati~ el apoyo' nozmal y · 

MOBsario al crecimiento del sect.or secundario, As!, el terciario se oonstituyCS 

tmbién en inportante fuente de enpleo1 las ocupaciones del sector pQblic:o ae 

mipU.axcn cualitativa y' cuantitativanente y la banca adquiric5 un peso cada vez 
~, . 

nayor.- 'lbdo ese oonjunto dio origen a demandas cada vez mSs apremiantes de . . . 
zec:ursos lunahos calificados que debfan de algtln modo ser xe-1.tas, 

linte esta perspectiva de cxecimiento ecadnioo de Amdrica Latina en la coyuntura . . 
de la II QJerra M.lndial, surge el inperativo de analizar el papel que:la educaci~ 

deSE11¡JCñaba entonces CXl1D foi:madora de recursos hunanos. En primer lugar1 cobra 

~cular relevancia en este contexto la estructura y el cx:rrportamiento demogr4-

fioo prevaleciente en esa (!poca. "La tasa de crecimiento en J\rnlkica Latina ae · . . 
eleYt5 notablanente a partir' de los ai'ios 301 de un pratEdio de 18.6• entxe 1930-34, 

la tasa puC5 a 24.2• en el pedcxlo 1950-1954. •·94 I .11dem411, con e:iocepcic5n da Ar- . · 
gentina, en todos loa ~s lat:inoanericanos, la pobla~ic5n nenor d8 lS años era · 

~, . . 
ait:re el 36.• y el 44•.- Este aolo hecho sanetiCS a la educa~ a un desaf~ al 
qua ae l1DBtrCS incapaz de xespcnder efica2mente, a pesar de los grandes esfueaos 

· pruupuest:arios rea1 t zados por pr4ctiainente todos los ~- d8 la reg~ para 

111111111tar la ccbertura de sus programu educativos. 

~ En este contexto, c•b• •cl•r•r que • principios de l• dfc•d• de los 40, un• 
11r•n pute de l• PEA' se dese11111ellaba tod•vi• en· el ·sec.tor-·pri .. rio. L• industri.•
da la transformaci6n absorbi1 una proporci6n rel1tiv1mente pequell• de la• p1rson11, 
Que •• extiende desde 6.SX en Mfxico hast• 17,1X en Chile. CTom1do de: Ducci, A. 
"Proceso de l• ForHci6n Profesion•l en el Des1rrollo de A•fric• L•tin•", P• 14.) 
94 ¡ lbiÍf., p. 17, . 
~9$1 UNESCO. ''l.• Situaci6n Educ•tiv• en A111lrie1 Latin•"• Cit1do pQr: Ducci, A., Op, 

cit., p. 16. .. · 
~ 
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El efecto acumulado dct:ennin6 que en la ~ de los 50, la mitad de la pobla

cil5n en edad de trabajar no tuviera aprobado un año escolar CCJ1\lleto,· oon lo 

cual las tasas de analfabetisro funcional excedieron oon creces las tasas ofi
ciales de analfabet:imo abooluto. 

El problema de índole cuantitativo se transforrr6 as! en uno de fuertEsoonsecuen . . . -
cias cualitativas: EKist!a un fuerte potencial de mano de obra, pero dado su 

bajo nivel educativo se produjo un exoeoo de oferta de trabajadores en aquellos 

. sectores de actividad que iltplicaban poca o ninguna fomacic5n, en detrin'ento de 

"ios sectm:es que requer!an habilidades especiales en los cuÍiles descansaba la pu
janza &ll desarroll6. -

Se real~ entonces notables esfuerzos para reforzar las ramas de la enseñanza. 
que se OCllpaban de establecer vfncul.os m5s estrechos e innediatos oon el nlll!dc del 
trabajo.m. . ..l En los nedios urbanos (poca atenc~ se prest6 en equel m:manto. a 

la fOI1111Ci6n de la mano de obra agrlex>la) creci.6 "sustancialmente el·~ de es- . 
cuelas de •artes y oficios" de las cuales anerglan los obrerós calificados para 

la industria y el CCllELcJ.o, asl OCllD los postulantes a laS eicuelall t&nicall de 

. nivel meclio1 pero ellas, aparte de ofrecer cursos pBJ:a un J:educido "n6tero de es-
. pecial idades, atend!an a una proporci.6n m!zúma. de los jcsYems que debran f~se 

' . ' . 
"para ingresar al eipleo. Por otro lado, la eácuela profesional ae 1'bo aci:eecSol:a 

a una critica fundanenta11 su falta c:1e ex>ntacto con la realidad del llUldo del 
triibajo. Esta deficiencia se hbo mds aguda en el caso de la ini!uftria; cuyas 

ooceE1idadM c:anbiaban nucho. nds r4pidami!llte que laS posibil1dades de ~~ · 

de la eSCowda. Esta, arrastraba ya .tnperfeociQles derivadas de su pobl:eza, SA 

cuanto a edificios, maquinaria, herramientas y material clid&ct:ic:x>. · 

la incapacldad de la ellC'w" de •arteii y oficios" para e,daptarae a los reqlJl!J;'i
lllientos cuanti y -c:ualitativos de mano de obra calificada, c:i:a6 un Clllp:I ~ · 

. · para la bdaqueda de llU!ll/Os. sisteM• de fonnacilln para el tr~jo. Se ~~ · 

un gdnaro de enseñanza que ademl8 de plegarse oon rapidez y flexihl J id"' a la 
variedad y canbio de las exigencias de calificacidn plal!teada• por el ~' 
pudiera oantmplar las diferentes cxxidicüines iniciales de quienes deben CIPIC'i- . 
tarse para trabajar CIClll:I cperarioe, tales CXl1D los j15venes y adultos 8in prepa-

~/ Algunas reflexiones sobre este problema se encuentran •n: Venturtll1, A. 
Educación y Trabajo'', p. 43•52. En sfntesis, este autor seftala que la educación 

bAsica no logra capacitar • sus alumnos para enfrentar un destino laboral incierto 
por lo que se vuelve 111Perioso encontrar un• •ayor y •tjor vinculacfdn entre esa 

· educación y el •undo de trabafo. Entre los caminos par• lograrlo tstA l• tr•n•
•fsidn de una visidn cabal del •undo que los alumnos encontrar6n al salir dtl sis• 
te•a educativo, as1 COllO su capacitación para.el mercado infor•al de trabajo. . . 
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raci6n alguna, o que precisan or.plemmtar .sus conocimientos, o perfeccionarse 

cxm miras a una praroci<Sn. Es entonO:lls cuando se abre el car.U.no a una nueva cxm

cepci6n de la foi:maci<Sn profesional ext:raesoolar. 

97 
Ia idea.de la foi:maci6n profesional~/ es clarminnte diferente a la educaci<Sn 

f=nal, alln cuando anbas se llegaron a valorar caro un f!n en s! mismas. En tanto . . 

la pr.inera persegu!a propCSsitos de aplícaci6n inmediata y concreta, de contenido 

netarrente pra~tiex> para el desempeño de un oficio, casi sienpre de tipo manual, 

la segunda se encargaba de rroldear al haTibre para su proyecci<Sn cultural, espiri

tual y social en el lllllÓl. 

r,a fomaci<Sn profesional se~' desde un principio, de un car~ net:arreilte 
utilitario y se entendi6 caro un proceso de adaptaci<Sn del hc:mbre a 1116 exigencias . . . . 
del aparato productivo, su objetivo estaba centrado en la El!presa, mb qua en el 

hcnbrer en la organizacUSn productiva, m&s que en el trabajador. 
. . 

M4s adelante, el concepto de "formaci6n profesional" ida evolucionando para llt11D-
98/ . 

nizarse con las nuevas exigencias.- La prilrera reflexi6n cdtica se oentr6 en . . . . 
el cueationamiento de una capacitaci<Sn para el trabajo que hacfa del bontite una 

pieza mas de la mSquiJla donde tenla cercada, hasta cierto punto, su ~ crea
dora. Ello iniciar!a la pugna cxm la educaci6n y la amvezgencia hacia el concepto 

de: foJ:maci6n integral1 hacer de la fomiaci6n profesional una herramienta para la 

pzu1cci<Sn social1 una herrmnienta qu9 otor9ue prioridades basadas en nuevos cri

terios, caro en el contenido de la formacic5n inpartida, orientado no hacia el 

puesto de trabajo, sino cada vez m4s hacia el ha1b:e, concebido CCllll) un ser integral. 
. . . 

Este medo edÚcativo no fornal. -la formaci<Sn profesional- ae inserta, en el pe111111-

llliénto actual, en un proceso de educacic5n permanente en el cual ccnflU)'en esfuerzos 

diwr- que tienen ·en· ccmln el poner al alcance tanl:D del ·hc:ntize caro ·de la nujel:', 

la posibilidad de """nirse y foanarse ·durante toda la vida y haciemo uso de todas 

las facilidades que la sociedad les ofrezca ~ ese fin. ai esta perspectiva con
vergen las doctrinu de la orr, del lado de la formacidn profesional, y de la tR:SCX>, 

del de la educaci<Sn. 

'[[_/ LI O.I.T. COr91nize.cidn Jnternacion1l del Trabajo) 'la define COllO "1cti.vtd1d11 
que tienden a proporcionar l11 c1ltficactone1 y·el s1btr neces1rtos p1r1 ej1rc1r 
cierto tipo de tr1b1jos; 1cttvid1des que pueden ser org1ntzad11 por e1111re111, e1t1-
bleci•tentos de enseft1nz1, o por unos u otros 1 la vez". CT0•1do dt: Wilche1, A., 
"L• For111ctdn Profesional y su Interrel1ctdn con la Industria", P• 21>. 
98 / Un1 forma pr•ctic1 de vtsu1liz1r m•s det1lladamente cdmo h1 evolucton1do.l1 
Cciñcepcidn de .la "for111ctdn proft1ion1l" H quid un recuento dt lOI prtncipllH do
CUlllntOI tnternacion1le1 ••pedidos sobre l1 m1tert1. Sobr' 1l p1rttcul1r, vf111: 

·w1lch11, A., Op. cit., p. 6·9. · 
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Para la OIT, la enseñanza, la fo:cmaci6n profesional y el enpleo no pueden ser 

consideradas = etapas separadas1 los beneficiarios de la enseñanza y de la 

formaci6n profesional deben recibir instrucci6n durante toda su vida, "al tierrp:> 

que los desenpleados sean ayudados -al optar por una ocupaci6n- a planear y reci-
bir la· fo:cmaci6n oon:espondiente". 991 · 

Fw su parte, para la~. la fo:cmaci6n profesional asS: =la educaci6n . . 
t:&nica, .iiitegran un sistema global de enseñanza. Hace hincapie en la idea de 

educaci6n permanente, CXX1D •un pi:oa:so con~uo que no se agota en un detel:minado 

nti1ero de años de estudio sino que dura toda la vida y abarca una fase de fo:cmaci6n 

inicial, otra de fo:cmaci6n cont!nua, que relacione, durante toda la vida del in

ºteresado, su participaci6n eri un trabajo próductivo con la bC1squeda de su foi:ma-
ciCSn física, intelectual, y cultural •• ,,lOO/ · . . 
Ccn esta ocnvergencia doctrinaria, se hace inevitable afrontar la coordinaci6n 

entre los dos siat:snaa. El problE11111 de la cooxdinaci6n entre la fo:cmaci6n pro-. . 
feaional y la educac~, enpero, no se cireulll¡cribe a una nera in~ci~ ·nutua 
entre· los 6rganoa normativos o administrativos .de cada uno de ellos, La dificul

tad est4 en miperar la aut.onans:a que cada uno tiene, lo ·cuai enfxenta el escollo 

de Wlll definici6n conceptual, por un lado, y de caJ1l'OS de catpetencia, por el otro. 
Hay cierta resistencia de cada cual a.sqieditarse o "llllbordinarse a las orienta

ciones que el otro si&tena .inpmga. &\ ~to a los ca¡ipos .de cat¡ietencia, en 

·tanto exista insuficiencia de educaci6n y ~ profesional, el prd:>l.El!lll se 
reauelve en cierta miHda bajo el pretexto de ·que·, a~ CÚSndo loa dos Bistama 

cipexen en un mirm> lnbito¡ la ·B\11111. de la acciCSn de llll'iloa ser& de todos modos defi-. . 
citaría. El prtlblema en este caso radica mts bien en la fOZlllll. de abordar la ac-
tividad da cada cual, de manera que se orienten en sentido paralelo o ~te 
y catplmenl:ario, pero no contrario ni ·aupexpueato. 

\ 
En M!xioo, ccno en la generalidad de loa pdsés latin6amer~, los relpOCtiws . . 
rugoe diferenciales entre el sillt:ata educ&tiw y el de fomac~ profesimal, 
man los si9uientua 

a •. Vinculacidn inBtitucJonala Secretada de Eduaaci6n, por un lado, y secre-. . . 
tarfA de Trabajo, por otm1 · 

99/ Ducc.f, A.,. "ProcHO dt l• l'OrHcfdn,.,", Op, cft,, P• 61, 
100/·. StgOn Reco111end1cf6n aprobad• por l• 11a. Reunf611 de lti Co11fertnct1 General 
~ dt la UNESCO, P1rf s, 1974, . 
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b. Fonta de financiamiento: Presupuestos fijos cel Estado e inversi6n pri;.. 

vada, por un lado, y cotizaciones de las enpresas y del rnisno sector pelblico, por 

el otro; 

c. Engranaje. en sistemas mas arrplios: El prirrero, insertado en un sistena 
global, y el otro cxm:> parcial 1 

d. Orientaci6n tenp:>ral de sus acciones: Uno, de largo plazo1 el otro, ccm:> 

respuesta r4picla, de corto plazo1 y 
e. ·~acionalmmte, la línea divisoria que a:xntlnrrente se ha trazado para 

fines de an4lisis de a:rtios sistemas, se ubica entre la fo:maci6n profesional 
otorgada en el marco del sistema de educaci6n regular y aquélla externa a él.101 / . . 

Entre el sist:ana de ensefianza regular y el de forrnaci6n profesional extraescolar 

811 suscita un plano de interdependencia e ~tersecci6n. Por un lado, el primero. 

ha oostrado en los dltil!Ds llOOs una notable evoluci6n en cuanto a la bdsgueda de 

un mayor acercamiento de '1a educac~ al trabajo, procurando anticipar salidas ocu

pacionales en niveles de escolaridad en que sean aprovechables por una nayor pro

porci6n de la poblaci6n. A su vez, la c:apacitaci6n no fornal ha ido abarcaOOo un . . 
espectzo mayor de niveles ocupacionales, con lo cual encuentra puntos de c:awer
,gencia y superposici6n con esfuer7Ds procedentes del sister.ia educatiYO regular. 

Asl, la interdependencia se refleja en los contornos de cien:.,s lltld•l idade11 de la 

enaeñanza regular y de la · formaci&I profesional, gue se desvanecen hasta ocnfun
dirBB en lo que a QbjetiYOs de foÍinaci6n para el trabajo se' refiere • 

. th. ejEl'lplo de lo anterior lo constituye el Prograna de nmcaci&i No Forl1Bl Wus-
" trial y de servicios (Pla1lFIS) de la Secretar~ de Educaci6n l'llbliCl\1 SEP, que 118 

CCICllrdina con el Sector laboral Federal (Secretarla. del Trabajo y l'reVisidn Social) 

para la realizaci6n de programas de capacitaci&I y adiestramiel1to para trabajadores . . 
. dumpleado8 y subErlpleados, en el contexto del PlOgr.ll!ll para la Defensa de la 

Planta Productiva y el Btpleo1 de la actual Mninistraci6n Pdblica de •ldxico. la . . 
finalidad del PR:>Em'IS u utilizar toda la infraestructura del sistau de JMucaci&I 
'1W::no].6Jica (agropecuaria, industrJal, del mar, y de servicios) existente en todo 

el pafs, para realizar actividades de educaci&l m fanal, aproyec;:hando los t:i.er!p 

disponibles dellpul!s de c:q(\)lir .:CllXI su. funci6n educativa f\indan'e¡'ltal. En el contmtto . 

da estas accicnes conjuntas, los sectores educatiYO y laboral han bulCldo realizar' 

t..bidn cw;sos danandacbs por las enpresas, en funci6n dUecta de - necesidades 

-sieclficas. 

· 101/ ToHd!' dr: Ducci, A~ "ForHcidn Profesional: Vfa de l\pertura", p. 10. 
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otro caso de intersecci6n entre los sis~s educativos fo:rnal y no fomal lo 

representan los programas de alfabetizaci6n y educaci~n Msica gue la SEP, por 
medio del Instituto Nacional de FducaciOn de 1\dultos, INE:A, ha llevado a cabo en 
coordinaci6n oon los programas de capacitaci6n del sector de carunicaciones y 

transportes, y otros, para sus trabajadores. l\SimisnD, el INEI\ desax:rolla pro

yectos de capacitaci6n. para el trabajo en el sector informü de la producci6n 

(rural y urbano)'· a través de wia vinculaci6n entre educaci6n, ca~citaci6n y 

adiestramiellto de la poblaci6n beneficiada. 

lDs antecedentes de la formaci6n profesional ~aescolar obligatoria en M\!xieo 

se· ramntan a 1970 con la prarulgaci6n de. una nueva ley Federal del Trabajo que 

f!UPr.úni6 el contrato de aprendizaje en los centros de t.t'abajci y estableci6 la 

obligaci6n patronal de inpartir capacitaci6n a los trabajadores a su servicio, 
Desda entcnces y todav!a hasta 1977 las acciones de educaci6n oo fonnal en el pds . . 
eran escapas y carentes de continuidad y pl1U1e11Ci~. Se hicieroo patentes, l!J\tre 

otros pzcblemas, los bajos niveles de formac~ de la mmo de obra r.eidcana y ],a 

neoes~ de capacitar a la creciente pcblaci6n procedente del l!edio rural1 el 

increiento de la dsMnda de trabajadores calific:ados, resultado de la oaip1ejidad 
del aparato pnductivo1 y la escasez de instituciones, ·personal calificado e in-

·. 102/ 
fraestructura técnica, destinados a la fo.mic~ profesional de t.t'abajadores.-

&1·1978 se reforma la ley Federal del Trabajo, que declara de in~a social pro

inoyer y vigilar la c:apacitaci6n y. el adiestrallliento, ""'"ª lo 'éual. ci:ea el Sistana . . . 103 r--· 
Nacional de Qlpacitaci6n y Mieatramtento--! · Al erigirse estas accialea CC11D 

derecho BOCial de loa trabajadores, oo se negaban CXl1I) partea CCllllltitutivaa del 

esfuerzo nacional en materia educativa. Es decir, se conaideruon cano CC11ptl'1111ttea 

dsl proceao de ecbaci6n.pewte. 

ktualll'ente, loa ~a avancea pnducidoa en materia de capacitaci6n y adiestra-· 

llllento en el pala • refiexen al lllCtor industrial, o aecunctario. A lo largo de la 
eYOluci6n de la educaci6n t&mca, este sector ha sido simpre el que, en t4minoa 
nlativoa, ha recibido mayor atenci6n de los sectores pdblioo y privado. 

1óZ/ Tomado d•: STPS, Pro rama Nacional d• Ca acitacidn y Producti~idad 1984-1988, p, 28, 
~I Consta de cuatro ntvel••:·en el priaero, o e ase, se u can as com sones •i•
tas d• cap, y adto., •ismas que habrfan d• constituirse en cada una d• l•• e1111res1i 
del p1f1; 1n el segundo nivel, se 1itóan los comitls nacionales.de cap, y adto., que 
tat•n rel1cion1dos con las difer•ntes r1••• indu1tri1l•1 o actividades econd•icas; 
•n •l tercer nivel, se encuentran lOS consejos consultivos •st1t1l11 d• c1p. y •dto., 
qU. cubren una dim•nsidn de cort• regional; y en •l óltillO nivel, •• ubic1 la STPS, 
collO dep1ndenci1 facultada para organizar, pro110vtr y .supervisar todas lH inst'anci11 
de los niveles anteriores, asf co110 registrar y 1utoriz1r plan•• y programas de c1p1-
cit1ci6n, agentes capacitador•• y con1t1nci11 d• habilidades laboral••· · 
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N:> obstante lo anterior,· atln existen insuficiencias caoo las siguientes: 

- la infraestructura de capacitaci6n para el trabajo, dispuesta por el Gcbierno 
Federal, no es adecuada ocupaciaial. y regionalloonte para atender la demanda de la . . . * 
pcblacii5n que aspira a capacitarse1 

- el esfuerzo de vint:ulaci6n al sector prcductivo es deficiente, en virtud de 

que en alg1D10s casos se han escolarizado los programas de capacitacii5n y, en otros, 
no se dit la flexibilidad operativa que permita preparar con oportunidad a la mano 

. 104/ 
de obra calificada que precisa la planta prtiduc:t:iva1 

- la infraestructura del Gobierno Federal no ha logrado establecer servicios per
manentes y oportunos de capacitac~n y adiestramiento en el trabajo, particulazmente 
en la pequeña y nEdiana enpresa, pÍira que subsane ·su falta de capacidad tlalica e 

incrElllerite su prcductividad, adelnds de que c:imp1a con su cbli9aci6n legal1 y, por . . 
dltinD, 

.- hay dq>licidad o auaenoi.. de acaiones de ~itac~ y adiestramiento en unoe 
aectores u otros, que ilrpide el uso ~il!D de la infraestructura Y. otros recur
destinados para ello.. Tal situae~ se debe a la ·falta de normatividad y coordina
ci&I -sobre tocb a nivel de entidadeJJ federativas• de 'tedas las acx:icnes que en. 
mteria de educac~ no fOZlMl realizan los sectores ·~icé>, priva.do y social. 

* C•b• hacer not1r que un1 p•rt• i11port1nte dt h .. no de cibr• nci lt c•p1cit11 
· • travh dt servicios in1titucionsl11 de for11•ci6n, sino • lci l!lr1111 di su •~P•rien
ci• ocupacional en l•• empres••· Estudios reci1nt11 demuestr•n QUI ••\'-• 11 P•rfi• 
l•n co110 l•• princip•l11.productor•• dt l• ••no de obr• c1lific•d•• · 

.Jml En •ttncidn • este problt••, seg'3n tl Gobierno Feder•l, •l Pro11r••a dt b•c•• • 
p•;• cmp•cit•cidn de de1111pl11do1 (sobre tl cu1l •e tr•t•r• en tl C1p. 111 dt 11t1 
t11h> contenipl• l1 poslbilld1d de c1p•cit1r en los •hmos centros l1bor•l11 "••• lo 
QUI constituye un proyecto Inicial dt utlli11r l• pl•nta productiv• p1r1 vincular, 
en forH •b estrecha, el 11fu1r10 C1p•cit1dor •l •urido dtl tr•b•Jo". <Tosido· de: 
ITPS. Pro11r••• N1cion•l, Op. cit., p. 4i>. 

.. 
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Fonnaci6n Profesional y Dipleo: Interrelaci6n y apreciaciones sobre su eficacia 

La formaci6n profesional no puede entenderse, desde luego, desligada del errpleo u 

. otra forma de trabajo productivo. Las instituciones de formaci6n profesional na
cieron con el objetivo de capaci~ mano de obra calificada para abastecer puestos 
de trabajo previsibles o disponibles en el nercado, en 11D'OO!ltos en que se pensaba 

que el problema del mpleo proven!a de la falta de oferta de mano de obra califi

cada pai-a satisfacer a la demanda ael aparato productivo. 

lle ah! el énfasis de las instituciones en el estudio de necesidades ·cuantitativas 

y cualitativas &i calificaciones por parte del irerc:ado, con la consiguiente tecni
ficaci6n de los procesos de diagn6stioi> de oferta y CelMnda, ~isis ocupacional, 

definici6n de objetivos de forma.e~'. selecc~n de contenidos, detei:minac~ de 
iredios y estrategias instruccionales y, en S\lll!l1 todos aqu4llos que contr.ibu!an al . 
logro de la mal= eficienCia de la formaci6n, c1a,ndo por se~tado la existenci.Íl de 

WI puesto de trabajo para ser ocupado, en Un irercado supuestamente flu!do. 

El .enpleo entendido entonces en t&minos de "enganche"' en un ·puesto de b;abajo cede· . . . 
paao a una conc:epci&l global del probl.Ema del enpleo, en el cual el·~ de pues-

tos de trabajo solicitados por la PEA supera con creces al ·ntlmro de ~tes. ofre- . 
cidaa .por el apai:"ato productivo. • · 

., 
El pi:d:l1ana del mpleo que en los años SO enpieza a ocbrar fuel:za, aCWJa variacio-
naa de. BiC]llificac~ en ~ y gravedad en~ los distintos ~~aes de la regi&l 

lat:inoanericana. su primera preocupac~ se ~ en el dellEl!PleoJ pero pronto 
9~ hacia el subenpleo ·que era el ma)W responsabfe de la ~za ~ que afee- · 

taba a vastos aectores de la pobl.ac~• Ello det:egninar~ que las instituciones 
de fcmmci& profesiaial amnieran una nueva rellpCllSllbilidad frente a la capacita- . 

ci&l de los deaenpleado11 y llllbalpleados, tana que huta entonces habla eltado ente

niaante fuera de su caretido prillcipaÍ. Ia fcn:mac~ profesiaial hab~ 1UE9ido y 

se hllbfA fortalecido estando vinculada OCll el trabajador E11pleacb. Si bien nax:has 
instit\JCiales hab!an instaurado l1Ddoa de fomac:i6n inicial abiertos a trabajadores · 
lldultos, o progrmnu de reccnverai& QCIPCional. para aquGllo11 ~ requadan nuevas 
calificacialea para cantnar de enpleo, IU dedicac:ldn frontal a la capacitac.i& de 

damlpl.eados se inici6 tras decisiones poU:ticu que l!lllllMJ:'Cll llllChas veces de las 
autoridadl!11·~tales.· De esta 1111Mra, la ~i& ~fesicnal. deja de sei; 



55. 

un f!n en s! misna para convertirse en un medio, cxxtP parte de un proceso cuya 
finalidad es preparar o readaptar a una persona para que se desenpeñe en un tra
bajo con capacidad y responsabilidad. 

As!, las instituciones de for:macilln profesional, que en su quehacer ·tradicional 

habtan actuado con su ~lo peso institucional, se ven ahora abocadas a la necesi

dad de coordinar sus esfuerzos con los de la variac:la gama de instituciones que de 

alguna manera se ocupaban ya de la pranocilln social de los grupos que constituyen 

la nueva "clientela" de la for:macilln profesional. 

En· 1as poUticas recientes de la mayor!a de las instituciones de fotmacilln profesio-
nal se ha enfatizado particul.aJ:mante la expansilln de los programas para la pequeña 

y microstpresa, OOOD v!a de atencilln al nivel ipfor:mal de la ecalClll!a. Esta l!Ma 

ae ccrrplurenta con los programas destinados al sector autdnaro, constitu!do por los 
trabajadores independientes y a la constitucilln de fotmas asociativas de produoci&I. JlS / 

En &fasis puesto en las pequeñas El!Prll&as se debe a que en ellas reside el mda 
vasto ~ial de puestos de trabajo. La pequeña mpresa constituye en .P.rndrica La

tina mds de las tres cuartas partes de los estal:ilecimientos productivos y absorbe, 

en prancdio, a la mitad de la PEP..1061 · 

En· ~ioo, las dos Uneaa fundllment.alea que el Sector Laboral utiliza en apoyo a 8U8 

poU:ticas de mpleO acn la formacilln profesional y los servicios de ool.ooaci&I. 

EatOa no constituyen en a! mi11110s la poU:tica ocupacional en su conjunto, pem 80ll 

Wlll parte relevante de la mi111111, o si ae quiere, un insttunento cl!lve, tanto para 

que BUS acciones 8llllD foxnu1adas Sobre bases realistas, a:m> para el C1&1Plimiento 
de una parte ifttx>rt:ante de 8118 objetivos. Dentro de las actividades principales 
de los servicios de enpleo eadn la ocordinacilln con el aect:or educativo para ilrple-. . 
mentar pmgramu de formaci& profesional a distintos niveles, y la canalizaci&I 

de los capacitandoa hacia las fuentes de OCIJPllCi&I. 

Scbre los servicios de mpleo, existe la critica de que loa pzgceaos de et!aptacidn 

entze la oferta y la danlnda de trabajo ae llevan a cabo mpiric:amente a travl!s de 

109 esfuerzos directoe de loa trabajadores o de loa B1Pleadores, as! a:m> por con
cb:to de reclutadorea por cuenta pzqiia o de los enpresarioa, "pues si bien no faltan 

105/ Aaf. lo aellala el "Estudio Prospectivo de la For111acidn Proft1ioF1al en ~111•rica 
. Latina", realizado· por ClNTERFOR, l!ontevideo, 1975. . 

llif Ducci;, A. "For•acidn Profesional ••• ", Op. cit., P.• 55. · 
" 
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trabajo es muy limitada o incluso nula, 111 7{ 
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&l cuanto a los programas de formaci6n profesional extraesoolar, tarrbi&i ha habido 
aprecia~iales negativas sobre su eficacia.· Se ha debatido intensamente sobre ella 
en t&minos de la coloc:aci6n de sus egresados en el mercado laboral y, alln m4s, en 
los puestos para los cúal.es fueron calificados. Tal CCl1D se desprende de las en
cuestas de seguimiento y evaluaci6n que peril5dica aU!XJlle limitadamente realizan las 
instituciales a los egresados, se ha encontrado que no son pocos los casos de per

llJllas capacitadas que1 

·- "no trabajan, o si lo hacen, no están en la especialidad adquiridar 

- emigran a otros estados por falta de arpleos adecuados en el pmpior 
- pierden su calificaci6n por desuso1 
- quedan obsoletas por el caiN>io teaioltlgico, antes de aprovechar plenanente 

su fcmnaciOnr 

llllbutilizan loa cicnoc.imient.oa y destrezas adquiridoa1 o 
- mpl.ean su capacidad en actividades de baja producti\.idad";1oe1 

No obstante la infOD1111Ci& anterior, las instituciones.consideran dif.t:cil medir 

el 1npict.o real de la formaci6n profesional en los t&minos citados l.t:neas arriba, 
y ~ta llegar a un acuerdo scbre los criterios con los cuales se debe medir tal 

1npict.o. . .. · 
ro que s.t: ., ha podicb apreciar ~ tra\'l!s de algunos estudios1091 11C11 los 

0

efectoa 

Jnilirect.oa que la fonnaci& profesional parece tener scbre el estfnulo a un ¡iema
nente deaeo de mayor fmlmci6n y ·iqieraci6n por parte de. los· capacitando&~ 

lo cual inplica una axrt:rilluci6n de la formaci&& profesional extraelCX>lar para dellll

tar la cap11Cidad de aprender a apnmder. 

Si no11 COllDl!llltrlllll)I en las evidencias señaladas anteriormente scbre el efecto ime

diato caUlllldo por la fOD1111Ci6n. profesional acbre la inaerci& ocupacicnal de loa 
fozmadoa, 1e ccncluye que los resultados no lilcn del todo alentadores. lh punto 
que a este relPllCtO mereoe e!!peeial reflexi&t es el relatiw al lui¡ar que ~ la 

fmnllCi6n profesialal. recibida, entre los criterios utilizados por loa mpleadores 
para ccntratar y prmr.wer peracnal. lh est11!icllO/ ha puesto de manifiesto que~ 

107/ on, "Prob(e11111 de Org1niuci6n de loa S1rvicio1 d1 E1111leo 1n loa P11f111 Eco!l4-. 
- •tc1Hnt1 poco De111rroll1do1", · 
;0111 M1rtfnez, E. "Algun11 F1l"1CtH sobre l• D11111nd1 de for1111ci6n Prof11ton1l ", p. 54. · 
10!1 Ver: CHtro, c. "En111!1nu Tlcntc1, Rendi•tento y.Co1to1". . · 
fil! Ministerio de Juaticil y Tr1b1jo de P1r1gu1y. "C1r1ct1rfsttc11· cu1ltuttv11 d1 

l1 dH1nd1 de op1rarto1 y 1rt1111no1 c1ltftc1dos", p. 57·.· · 
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awique variando segtln sector econ&ú.co, tipa de enpresa, nivel ocupacional y na

turaleza de la ocupaci6n, la foriMci6n profesional ocupa frecuentelrente wi lugar 
bastante postergado a los efectos de selecci(Sn y pranoci(5n1 priman Sobre e].la cri
terios i;elativos a rasgos <le personalidad y hasta caractcrtsticas Hsicas del pos• 
tulante, a los cuales parece atribuirse nayor valoraciOn que a la formac;U5n·espe-
ctfica para el trabajo:• . 

Sobre las posibles causas de la baja eficacia que han encontrado las instituciones 
de formaci6n profesional, de sus programas de capacitacion dirigidos a dellESll>leados 
y subalpleados, wi l.tlfcmte del Centro Intermrericiano de Investigaci6n y Doc\lnenta

cidn sobre Formaci6n Profesicnal, cmrEAroR, señala que1 

- • ••• ecn freclientes los casos de cursos cuyo nlhero de egresadÍ:>a ea ·superior 

con respecto al nlkrero de oportwiidades de colocaci(Sn,y los casos de cursos en que 

., presenta la situaci(Sn inversa: 

- • ; • la detezminacion de necesidades de topnaci6n pxofesional ea ~ problellB . . . . 

adn no resuelto satisfactoriamente¡ 

- • • • la 111plrtanc~ del an4lis1s de la cla1IUlda requiere ·que se haga un eafueno 
upecial de investigacidn para encontrar una 1111todologta que garantice mejores re-

. . .1111 . 
wltados ••• 

ecn tales explicacicnea, ea clai:o que la evaluaci6n del inpacto de la fwlnaci&I . . . 
pcofeaicnal para el trabajo, y 8\18 causas, es un ~ ccrrplejo que mexece llllC:ho mas 
estudio todavfa. . . . 

• Ndtt•• l• 11•1lftud de e1t1 problem~tfc1 con l1 exfatentt tn la tducacidn formal, 
r11p1cto a su p1ptl tn la e1111l11bil1d1d <v•r p. 28>. lgu•l•ente •• observar• ••ta 
coincidtnc1a con loa resultado• dtl estudio dt caso qut •• presenta •n tl Cap. III. 

J!l' Martfnez, E •. "Algun11 FaÍ1ei11 ••• ", Op. cft., P• 54. 
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CAP. II. PRINCIPALES lNTERPRm'J\CIClmS 'l'OORICJ\S RELl\TIVAS AL FtJNCiawo:mro 
DEL MERCl\00 DE fl.IPLEX) Y A SU RELl\CICN CCN IA EDUCl\CICN. 

El tenil de este cap!tulo concierne a la sooioeoonanta de la educaciCSm un." . . . . 
C<l1tlO tan <111Plio y controvertido, OCllP xelativ.mente ·nueve. No se pretende 

desarrollar aqu! todas las posicione!! te6ric:as que abordan las xelaciones 
entre sociolog!a, eoonan!a y ediicaci.ISn. Se intenta dar 81510 una intrcduc

ci.ISn a sus principales corrientes, OCllP pre!nt¡ulo a la selecc:idn posterioi' . . 

de una de ellas para la fundamentacilSn ál&'ica del estudio· de caso ·que se 

presenta en el siguiente Capitulo. 

Pr.inclPales O:moepciones ~cu· scbre el capi.til -~ 
. . . 

l. 1a OXICepci~ Cl~sica del ?Pital lf\l!!!!lp 

He> obstante ·qua "michos estuclioios señalan ·c¡ue la ridncacUSA Ni· de~ 

una serie de fwicicnes social.ea, poUticu, eaindm!cu, e ideoldg~, VIila- . 
• • 1 • • 

radas cliferenc:ialm!nte aegdn el JlallllltO hillt6rico, no 111 ponen de áwerdD . . . 
ldlre ·qua tipo de ec!i1C"cil5n para ~ tipo de desam>llo ~ y .IDCial. 

~specto a las funcicnes estric:tanente · econl!mkas, ee p.iede af:Umar ·que 
aurque m.x:hos fil&ofos y eccnt'llli8tas delinearal algunas tesis sabl:e la ~ 

portanciA de la ec!i1C"Cidn para el progzeso ecixd1li.cxl y el W-atai: indi• 
vidual, hasta anta del•· XVIII el dnfasill.eatuvo ·puesto en_ las ventajas 
BOCiales nds qua 4!CCl16nic:as derivadas de la f011MC.i&I eaa>lar, . 

OcllO 111 Vio en el Caplt,ulá anterior, durante eate per~ hubO un int:.eds 
por ec!iicar a la pcblacidn, pazo no porque esto significara baneficb eco- . 

nl!micos, 11:lno porqus .era la fOllllll ~ ef.ipu de ccntzolar pol~tica e i~ 
gicsmlte a la piblacidn, 

De· icJUai amo, si bien hubO una ageptacidn expUcita llCll:n 1a ~iA · . . . . 
de la pnbJacidn ccnsiderada cxm parte de la riqueza MCiQJal, ello 111 dlbi6 no . . . . 

59. 
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tanto a su papel de creadora de valores (de cambio) , sino a su papel de irercado 

cautiw de consllllidores susceptible de generar una demanda de bienes del ocmercio 
.iJlternacional. En otras palabras, la poblaci6n "fue siaipre considerada caro un 

dato, CXlTD un objeto pasivo del proceso ele produccion y s6lo cobrd un papel activo 

CCllD rowllllidora 11 
• 

112' 

ID que interesa destacar con todo esto es que hasta el s. XVII el peso ecoridmico 
otorgado a ta educaci6n foo poco significativo, y las proposiciones relativas al 

hcnme CXllD fuente de riqueza o capi~l eran, si no inexistentes, por lo menos es

casas, CXllD ~ ver4 a continuaciOna 

Para los esool4stioos, todav1a hasta el s. XII el capital tiene una durension nD

netaria, pues era el resultado de la posesiOn e.Je dinero, ya fuera en efectiw, 
titules o en proJ?iedades. Para los mercantilistas (s, XVI) 1 la riqueza se trans

fiere de una nacilSn a otra, mediante la expansidn territorUl y el atesoramiento de 
, net:ales preciosos que resultaba del carercio 111ternacional, En contraste ocn esta 

posicilSn, los fisidcratas -heredelOs intelectuales y a la vez detractores de los 

nercantili&tas- atrilluyeron a la naturaleza,.la capacidad de cre11r rjquezas1 las 

actividades agr1oolas, para ellos, genera.ban mis.riqueza que el capital .Y el tra
bajo industrial. 

NÓ fue sino hasta el s. XVIII (1776) cuandO la teoda ecorCll1ca de Man &nith re
CXX10Ci6 t4citanente la :1JttX>rtanc111 del hanbre OCllD creador de riquezas. te.a llllith-. ' 

1anos conoebrtm la riqUeza no OCllD una cantidad de dinero, sino C1a1D corriente de 

nerc:anc!as (".ingreso real" en tenninologfa mxlerna). E\lndmlentall!ente, &nith y 

la escuela cl.4sica peritan enfasiS en la creacion de riqUezas ·• que en au trana
fm:encia. Este . econanista, partiendo del pz:oyecOO individusl cano fuerza con:!uc

tora de la econanta, atribuyd al trabajo hll!WlO un papel fundarrental en la ci:ea-

. cilSn de riquezas, lleqando lJICluao a establecer una estrecha silllilitud entre loe 

rendimientos del trabajo hunano especializado y el capital f!sico.Jll.I Mlla adn, 
cuando eatableoe su definicilSn de acervo (capital f!sico o real) , anith incluye tanto E 

112/ Dettmer, J. y Esteinou, R. Enfoques Predominantes en l1 Economf1 de l1 Educ1-
cidn. p. 22-23. · 

113' ~af, sosti~ne q~e:· "Cuando H conitruye una maquina muy co1to11, H e1pua que 
~oper1cidn •• hasta su total 1111ortizacidn, respondera el c1pital invertido y pro
curar6, .por lo menos el beneficio corriente. Un hombre educido 1 co1t1 de •ucho 
trab1jo y de mucho tiempo., se puede comp1rar con una de es11 m6quin11 co1to111. La 
tlrel que 4!l aprende a ejecutar hay que esperar le devuelva, por enci111 de los 11-
larios usuales del trab1jo ordin1rio, los gastos completos de 1u educ1cidn y~ por 
lo 111no1, .los beneficios correipondientes a un c1pit1l de esa cuantfa.. L~ dife
renct1 entre los s1larios del tr1bajador corriente y.los ijel c1lific1do re1po11n en 
este principio". <Tomado de: S111ith, A. Irivestip1ción sobre l1 n1turaleza Y c1u11 de 
la riqueza de las naciones, p, 99l. 

'1 



1
. -

" -......... 

' 

61. 

dinero carD las capacidades "adquiridas y tltiles de los habitantes" y, en conse

cuencia, los IOOdios de subsistencia de los trabajadores "productivos". 

Casi todos los autores del pedodo cll!sico -a excepci6n de los ricardianos y los 

social~stas- sustentaron la tesis de la "triada de los factores", en la cual se 
trataba el capital, la tierra y el trabajo en un plano de igualdad en cuanto a su 

.inportancia para el pioceso productivo y la generaciOn de riqueza. Por su parte, 

M1rx (s. XIX) atribuiría el ~ de un ~ a la materializacic:ln del trabajo !!!:!,
~· Señalaba que este valor se mide "por la cantidad de trabajo que encierra". 
De esta manera, "todo valor es creado por el trabajo" •1141 De ah! su teoría del 

"Valor-Trabajo". Por Clltimo, toda explicac~ del "precio" de los "serVicios.pro
ductivos" (tierra, capital y trabajo), que no tuviera por base la teoría del valor- · 

trabajo (Ricardo, MuxJ, tend1(I a hacerse a pa+tir de la utilidad y la escasez (es

cuela 11'.arginalista, que se explicara adelante) • 

Es, pues, a partir de la definici~ smithiana del capital que surge la noc~n del 

ha1t>re -no sc:llo del t.a1bre "educado"- oano bien de capital1 sin~' no se 11!!, 

g6 a fornW.ar en el per!odo clasioo una teoría de la capitalizac~n (inversi6n) ~ 
tensi\ia a los seres hunanos. 

2. La Ccncepcic:ln Neocll!sica del capital Hllnano 

En las Clltimas ~das del s. XIX surge la corriente mai;q~i~, c:uyOs l1\fxil!Ds . . 
.representantes fueron Leon walras e Irving Fisher. Estos econcmistas se ~ 

a la ccnstruccic:ln de una nueva teor1a del valor y la distribucien que Sllbrayaba la 

inp>rtancia del CXll\X>rtlll1lito racional individual en la bOaqueda de mSxJ¡nas satis-
facciones al menor esfuerzo.1151 · · · 

F.n el esquana walrasiano los capitales est4n diferenciados en tres cat:egor~1 los 

capitales imuebles (la tierra)t los capitales propiamente clid!os ~' ecli• .. 
ficios) 1 y los capitales pera:xiales 1 es decir, seres hunanoll que dispooen de dete!, 
minlldu capacidades personales. Desde esta.perspectiva, ~a Walras, el trabajo 

ccnstituye otra foll1ll de capita11 "La aaimilaci6n walraaiana del trabajo a la mm;

CllllC!a (inplica) que el trabajo tan aCilo es el servicio PJ>q¡orcionlldo por aqudllo 

que en adelante oorzeáponde en llanar 'capital hllnlno' ".1161 Sin ar1lu9o, auii;ue · 

li!J Robinson, J., Op. cit., p. 32-34. . · · 
fil/ El 11argin1li1110 H convirti6 en l1 nocidn 11ciendente de ll econo•fa 11r1et11 • · 
1u d11cubrimiento de un principio de conduct1 que er1 natur1l e intuitivo •n el ••
nejo que de sus 11untos hacf1n los hombres, 1 s1b1r: prest1r •tencidn 1 l11 diferen
cf11, 1 lo que 1erfa l1 g1n1nci1 1xtr1 de un peque/lo ••crificio extra. A1f, l• idea 
.. rgin1l se referf1 a" la conducu di rigid1 1 11c1r el m6xi•o provecllo de d1ter•in1-
do1 recursos, o deter11in1dos recursos con el 111friimo 11fu1rzo". (Sh1ckle, G. Ephtf-
•ic1 ~ economfa, p. 263-268>. . · 
116/alras, L., cit1do por G1ude•1r, J. llovilid1d del trab1!0 y 1c1111ul•ctdn de c1-
jilT1l, p. 77-78 • 

1 
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el hanbre es oontenplado caro otra fOillla de·capital, es exclu!do del an4lisis 

cuando se trata de evaluarlo, esto es, de det:enninar su prec.io. lno el precio de 
sus servicios productivos) en funci.6n de la tasa ele inter~s. ID anterior ex-· 

plica pqr qUt'!! a pesar de que este autor defini.6 al harbre CC11D otra fonna de ca-
' 

pital, no lleg6 a concebirlo CXl1D bien de inversi6n. 

Es precisanrmte en este punto donde se ubica la frontera entre la nocit5n de capital 

Y de capital hunano, en particular, de los "precursores", y ~lla m4s CXlllcreta y 

desarrollada de Fisher en el sentido pe"flujo de rentas", sobre la cual se fw1dada 

ml!s tarde la lla!Mda eooJIClllta de la educaci.dn. Para Fisher, a diferencia de Walras, 
el concepto de capital dej6 de ser Ull mero instrunento de distinciOn de patrinmios 

Cbienes ra!ces, imuebles, o capitales personales), para adquirir un car4cter glo -

bal, aglutinante de todos los as! llamados "factores prcduct:ivos". Fisber ccncibi6 
los rendimientos derivados c1.el capital CCllO flujo de rentas, pero no circunscribi.6 

tales rentas a los bienes de producciOn producidos, sino que las ext.endi6 al oon-. . . 
jWlto de los factores productivos, inclu!do el hanbre mill!O. Si lo anterier 

significa_ un concepto anpliado de capital, ¿por qud nec:aniSlllJ ea posible fijar un 

"precio" a· todos los capitales, pero especialJTente a e_se 'capital ~ generis que 

es el capital 111.lniUXl? ¿de qua lllMl!ra el hJ1b:e puede aer objeto de capitalizac~ 

(~si.dn) y qué razones estrictamente ecolÓ1\J.cas existen para ello? Las respues
tas est4n en la teor!a fisher.iana del int:erfs, la cual ric sCSlo pxopurcion!S los ele

mentos fundan'entales para entender el proceso de capitalizací6n, sino que constitu
)od el sustrato te&-ioo del amcept:o del capital hwnano llClbre el ·cual, a au vez, ae 
levantada la llanada ecaa11ta neocl4sica de la educac:i6n. ll7/ · · 

la citada teor!a de Fisher postula, en rigor~ el pxdJlema de la tasa de int:erfs 
es tot.alnmlte Ull pmblE11111 de gastos de invers16n, de decis~ entre las di~· 
posibilidades de clisfxute de ingresos entre un disfrute relativanente pequeí'o pero 
imscliato y Wl disfrute relativament:e inportante aurqua diferido. Bl concepto fi

llhoriano de capital hlmlno -~ en los priJlcipio• de libertad. y racionalidad 
.individuales- dem:lstraba que todos los .individuos, depelXliencb del grado de liube•
tDMl::i&\ de su fCIZllllCi61 futura respecto de la presente, eat:ablln en ccndicionetl de 

elegir entre una enaeñanza "xentable" y otra m "rentable" •. l'm' otzo lado, el 
pr.tncipio de productividad lllU'9inal sobre la cual se aeentaha dicho CC1icepto, per
lllit!a atribuir 108 diferenc.ialff de ingreso a las difeientes dotaciale• da capital 

117/ .De\t•er y Estelnou, Op. ;lt,, p. 53. 
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hmano; esto es, dado que la teoda de la productividad 1113rginal del capital im

plica en !!lt:IJTD ténnino la igualacilln de los costes y los rendimientos, cantidades 

m1is altas de educación conducirían, necesariammte, a una. elevaciOn de los ingresos, 
C01D lo indica el siguiente esquat1ill 

a) <Capital hUl1'atlO - - - - - - - - .t Productividad acrec:entada del trabajador 

b) Diferencia de productividad - - ~ Diferencias de salarios 

el' Diferencias de S<1larios - - - - ~Valor (~cio) del ca~ital h~/ 

Ia conclusi6n que Fisher desprende de su teoda del interl!s es que "todo ingreso · 
puede ser capitalizado, incluidos los seres humnos, lo aue da can::> resultado un 
valor econ6nico del hanbre" ,fil/ Sin mbaigo, a~ las ~sibilidades teóricas 

estaban dadas, no fue sino hasta de~s de la ~I Guerra !ollndial cuando, al plan

tearse de manera ml!s urgente el problat1a del desarrollo econernico, los cientistas 

sociales y dirigentes poUtioos pi::ociedieron a insertar la nociOn de .tnversi6n hllllll

na en el contexto de la educaci6n. 

l. Econan!a Keynesiana, neo-neocl!sica y capital Hlm1ano 

Hasta aqu! se ha expuesto el proceso de transformac~n del conceptc de capital a 

capital hlmlno, en el marco del pensamiento ~sico y neoc~sioo. Mora se inten
tar4 destacar de qué mmiera este concepto de naturaleza eaenc:ialm3nte micrcec:ordni

ca, fue inccirporado al an4lisis de la educaci& desde una perapecti~ iracro1 es de-.. , . . 
cir, oo intentar4 responder a la cuestión de por qud• ~lo c:uaOOo se tratd ele vinC!! 
lar el desarrollo de la educaci&l con el desarmllo ecordnico, apa.recid nuevamente . . 
la nocidn del haTbre CXl1D bien de inversidn. 

l'W lo menos, hasta la temera Meada de este siglo, la maycr!a de loa ecc11anl.st:u* 

tendieron, si no a excluir, por lo menos a minimizar la participacic5n estatal en 

la eoo11anf.a, limitamo - tareas al mantenimiento de la paz, la elltabilidad y la 

defensa nacicnales, y a la aatisfacciOn de las necesidades colectivaa (in¡iartici&l 

da justicia, hacienda, etc.). &i 1936, a partir de la Teorla General de Pleno Dn

pleo, de John M. ~! se reoc11ocil5 expl!citamente la ~ia del sector 
estatal para la preservacie5n miana del sistana eccidl1ico capitalista, dando res-

1!!1 Dettmer y Esteinouo Opo cito, Po 590 
!fil lbid., Po 580 · 
I2i'il Seg~n este •utor, cu•ndo en un P•fs el g•sto prtv•do p•r• con1u1111 y el o•sto 
ilrTv•do P•r• tnver1tdn son tnsuftctentes par• generar una renta de plena ocupacidn, 
se hace t11111re1cindible un incre••nto del v¡sto p~blico que permita. cubrir l• dife
rencia entre l• rent• gener•d• por el prop .o Hrcado de· 11aner• •utdnoH y l• rtnt• 
de plen• ocupacidnoCTo•ado de: lbido, Po 65>º CUn r'sumen de la teorf1 econ6•ic• 
keynesi•n• se encuentra en: Dill•rd, Dudley. La Teorf• Econ4mic• de John "º Kerne1, 
Po 3•14 y 30-59) o . 
•Por 1upu11to, los 1oci•lista1 son l• exctpcjdno 
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puesta a los problaras del enpleo, la redistribucit5n del ingreso, la formaci~n 

de capitales y la reactivaci<5n eoor6nica en general. 

As!, a partir de los cuarenta, se da un creciente JntervencioniSllD del EstadO en 

casi todos los C5rdeiies di,? la vida eoon6nica y social (en las econa!ltas capitalis

tas), canalizando sus recursos a la expansi<5n no e6lo de las inversiones educati

vas, sino de~ las' inversiones en capital socW (cano la construcci6n de ca
minos, presas, escuelas, hospitales, etc., hasta inversiones destinadas a la for

macien de capital h\ll1aJ10 necesario para las operaciones tanto de las ES!p%e&as ca
p'italistas cano gubernanentales) , as! cano gastos sociales (cano la carpra de m:ma
mento) indispensables para el mantenimiento de la paz y la m:monta sociales. 

Dado que todos. los gastos estatales constituyen, en parte, inversimeÍI en capital 
8:1Cial. y, en parte, gastos sociales, se afi%ma que todos ellos ccntrilluyen de una 
u otra foma al 81111ento de la productividad de la fuerza de trabajo, al incranento 

de la tasa ele beneficios de las eipresas capitalistas y al man~del orden 

y la estabilidad sociales. As! pues, desde una perspectiva estrictanante ~ica, 
las inveraiaies y gastos educativos quedai:on encwidrados en· mi nivel nacxoeccn(mico 

al ccnvertirse -a partir de los años SO- en WX> de loa gastos m5s considerables 

del llllCtar fJ\lberMnental. 

Pera fines de loe cincuenta y principios de los eeeenta, los ecouanistaa estaban 
de llCUeido en una sola y miana cuestien1 que el capital, por ar mi11TO,. no bastabll. . . 
par• eicplicar el crec:lmiento econanl.co. PUesto que el crec.imiertodel capital y . , · 

del trabajo SB llDlltrab!ln incapaces de dar cuenta ele la tasa de crecimiento de la 

ecuiada oogeneralmente medida por la tasa de crecimiento del PNB- los eocnanistas. 

mpellll'On a interrogarse cada vez in&, acerca del papel que jugablln, por ejarplo, 
la pnduct:ividad, el Cillt>io tecnolOgicO incorporado, la educ:aci6n, u! cano faco-

. ' ' 

. toma ccn enfoque 90eiol091co y antrcpolOgico, CC11D1 "la m:itivacien al logio", 
.•J.a aipttf.a•, la funcialal.idad y especificidad de los roles, y la transcultura

c:Jdn, entze otroa, en la cnÍaci&i de la riqueza 8:1Cial y su distrillucidn. 
Di tal &Jheci&a, se hicimcn varias críticas al l11Cldelo keynasiano y su insisten
cia en la relaci&l capital-producto. Dltre ellas, ae puede citar la de SW!nilacn 

que apmtaba1 ~ polltica de crecimiento bien equilibrada debe apoyane en una 
marta ecan6aica cxxiceptualmente ajustada a las Oonrliciones 8:1CiaJee e institu-
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cionales vigentes, tras integrar, en lo posible, factores considerados tradicio-

J 21/ . . 
llalJrente caro ex6genos"--, Ia tesis de SVenilson era c¡uc resultaba ui:gente in-

tegrar otros fenOrenos soci~CQll Wes cerro ;i..,_ educaci611, la investigacic:5n . . . 
y la inoor¡:orac:ü5n tecnol6gica a la industria, a las explicaciones tradicionales 

del crec'imiento econ&ú.co, Por ello conclu!a que: "EKisten buenas razones para 

adnitir el esquema tradicional del pensamiento econ&u.co y oc:nsiderar a la educa

cien caro otro factor det:eiminante del crecimiento. econ6nioo", 

De esta forna, sin rechazar la extrapolacic:5n que el keynesianiSTD hizo de 1"-s in

wrsiales educativas al tratamiento de problemas ~cos, los "nueves• 
. . 

narginalistas (neo-neoclllsicos) pretendieron "rectificarla" añadi~ole sillplesrente 

el ccncept:o microecon6nico de capital hunano desarrollado por los •antiguos" neo
clllsicos, Ello explica por qu!S, a finales de lps cincuentas, tanto los te6ricos 

del "crecimiento caro los dirigentes pol!ticos, apoyaron la tesis de que las JnVe.r
aiales educativas -bien a nivel individual, bien a escala naciaial.- constitu!an 

el notor miSTD del desarrollo ~· 

Detemrlnantes Hist6rico-Sociales y Enfoques Predaninantes ·de· 1a NociOn de Inver

si&l lhlnana. 

'l'J:es fueron los principales grupos de factores deteminantes que, aparent:ala\te, 
exi>licadan el oc:nstante incranento de· los recurBOB estatales en E.U.A. destina.dos 
a servicios sociales -especiallrente educativos- al ·inicio de ·los años sesenta, a- . 
!riendo as! el mnino a la noci&l de inversi6n !nlnana1 

a. La acelerada demandA de recursos hlll1llll08 calificados, por parte del llamado 
.OCJllllejo industrial-militar"' 

b. El deterioro de las ccndiciorles de vida, errpleo y Eiducaci&\ de la pcbl.ac~ 
en general, y de las minor!as 4!tnicas, raciales y. sexuales en~' y 

' 
c. El asceruio de los l!Dllimientcs llOCiales en pro de los derechos civilés y 

del cese de la cliscriminacien, 

El mnento de las inversiones educativas que tuvieren lugar en E.U.A. a principios 
de la Bita ddcada, fue el producto de la coincidencia de mtereses entn los sec- · 
torea OOEporativo y ellf:atal y los diversos grupos 90Ciales (clases lllllcliu, minodu 
"2licas y grupos narginlldos en general.) , por a\llllJltar la productividad de la fuena 

di trabajo, incratentar los beneficios de las enp:eau capitalistas, ir satisfa,cer 

!l1/ clt1do en Dttt•er y Esteinou, Op. cit., p. 73, 
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las eiqiectati vas ae ascenso y rrcvilidad social de la poblaci!Sn. La coincidencia 

coYU!ltural de intereses que se· dio entre las diferentes clases y grupos sociales 

en torno a estos tres objetivos, fue lo que propici6 un increlrento sustancial a 

las inversiones·y gastos educativos qubernaroontales, y estableci6 las condiciones 

objetivas para la creciente uti.lizaci6n de la noci6n de inversi6n hunana. 

Esa mayor participaci6n del Estado en la creaci6n y aprovisionamiento de personal 

especial.izado (auirento de los recursos econl!micos para la foxmaci6n de capital hu

lll!IOO), indispensable para la expansi6n del capitaliStD corporativo, fue determinada 

por la acelerada dE!llal'lla de fuerza de trab¡ljo calificado, oanb:lnado con la. escasez 

de recursos privados para costearla1 es decir, los costos de fomsc~ no ~ 

ya ser cubiertos por las arpresas capitalistas sin afectar, a la vez, sus tasas 
de beneficio. l 221 

Si bien los intereses ecion&dcos de las grandes corporaciones fuera'I un podeIO&o 

catalizador para la fomsci6n del capital h111111110 altamente calificado, «lata no fue 

la dnica ni acaso principal raz&l por la cual el Estado norteamericano se vi.O en 

la necesidad de desviar una mayor cantidad de BUS recuraos a educaci&u El entren-
. tlmiento poU:tico en~ el Este y el Oeste -la llamada "guerra fr!a•- parece haber 

ocnstitutdo otro Jntx>rtante factor. &i la medida en que los IDA reconocieron que 

su auperioridad ali.litar radicaba en BU "fuerza cérebral •, en esa miana medida asi,i 
narm una creciente inportancia a BU poblaci6n, su "potencial hlllWID•, en el deu.

rmllo eooidnico y la "defensa de loa valorea, ide!!les e inlltituciclnes dtl11CCr4ti-
. cu•.!ZY . 

l'Or otra parte, los ll'OllJmientos 90Cialea y poU:ticoa -que ascendieren en los ai1oa 

iie.enta- en favor de los derecho& civiles y el cese de la cliscrJminacidn demlnda

bln una mayor intervencidn estatal en la eduoacUSn, con el objeto de hacer CXllP&
tiblea. los principios de igualdad de qiortunidades con ignaldad de zeoc:npmsas. 

que los .,.,,vwJores liberales del •· XIX no habfan podi"" COIUAJllar, IO anterior 
era pm:que, si bien las .expectativas de aacenso y m:wilidad sociall38 para los par
tidarios de estos movimientos, no pod!an ya fun!arse en el •&1.to• de los negociom 
o la inniqracidn a las ciuaades, al menos q1!!!dabe la po11ibil idad de llbllndcnar su 

penosa situaci&l v!a el sistara etracianal. 

~ O'Corinor, J. Est1do y C1pltalls1110 en l1 1ocled1d nort11strlc1n1, p. 154-161. 
!ZY David, H. Nor11111 de potencial h·umano tn un1 socied1d desocr•t1e1. P• 10-11. 

.• 
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En síntesis, la conjunción de los anteriores elem:mtos, que tienen una perspec-. . . 
tiva econ(:mica, pol1tic:o-ideol6gica, y social, fue lo que propicilS la reintroduc-
ci.On de la nocilSn de inversi!Sn hllll'alla (o capital hunano) y el auge posterior de 

la eoonan!a de la educaci.On • 
. 

IDs estudios pioneros en este canp> -realizados entre la 2a. y Sa. decadas de 

este siglo- asumtan que los costos educativos deblan considerarse no caio gastos 

de COM1.111)' .sino caro gastos de inversilSn, situandó las inversiones educativas en 

el miSlD plano que las inversiones en capital f!sico, y atr~les incluso ron 
dimientos superiores a los de este Gl.tínD. En consecuencia, se contatplabm las 

inversiones educativas -madidas por los años de educaci6n- cc:m:> determinante fun

dmnental del increnento de la pzoduct:ividiid, los salarios reales de los trabaja
dores y el PNB. 

loa analisis m:xlernos de la eoonc:rn!a de la educacilSn se distingUell en t;res tipos . . . 
de enfoque; llamados1 de oorrelaciales int:ertettporales, residual, y de las tasas 

de retorno (an.llisis oosto-beneficiol 1 late Gl.t:inD, con sus dos var1-ntea pr:l.nci
pales1 los rendimientos directos individuales y los retornos sociales dixect:os. 
No ~ierne a este trabajo profurdizar en el conocimiento de estos enfor:J!Jes1241 r 
sin El'ltlargo, a manera de introduccilSn del tema en sS: y de la teor~ que a cor1ti

nuaci6n se describe, se puede señalar que los analisis ~·· bajo los Q:es enf2, 

qués citados tienen de CCll'llln denaninlldor. los supuestos de libertad y racionalidad 
~viduales, de productividad y beneficios imrqinalea, de pei-.(ecta eluticidad 

de los mercados, etc., extr~ del paracll9na neoc~ioo. PcJ; ccnsiquieJ\te,_ la 
mayada de los autores modemos aSllll'!ll la tesis de rendimientos illdiv~s ~ 
mrtdos por deteminados grados de educaciOn, para pasar, casi 

0

:1.nnediatall'ente, al 
an41isis del miSlD fendmelio pero al nivel de la enpresa, nac:~, e inéluao, CXlll"" 

psraciones entre regiones. Esto explica por ~. adn cuando no todos los ci.utoxes 

pretenden medir expEe811111l11te la contribuci&l de la educac~ al deu,rrollo CQOI~ 
mico, ilrpltcitamente existe wia temencia a dar z:espueista a esta cuestie,I, 

1\!orta de la runcicnal.idad 'Malica de la a!ucaci6n1 prinéip!1es poatulado9, 

Dl el marco de las aonaideractcnu anteriores ecbre.el capital l\\llWIO, me desarro

lla esta teorra, que parte de la siguiente pnllliaa1 El progieao ea el ROtor de 
• 

la hbtoria y el flCtlar det:ezminante del desarrollo ecadnioo y social • Dl tal 

,ll~(Ver sobre el p1rttculmr: Dett111er 'I Eateinou. Op. cit., P• 128".'178. 
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contexto, el papel principal del sistema educativo es el servir de 112Ca11iSl'ID so

cial de llCll!lllaci6n y tranmú.si6n del cxmocirniento cient:!fioo y tealol6gico, fun

cional a las necesidades de. la producci<5n. De la premisa anterior, se derivan 
las siguientes p¡:oposiciones espectficas1 

ll El progreiro c1E!nt1fico y tecnol6gico requiere un oonstante ai.mento del 
nivel de calificaci<5n laboral para todo tipo de ocupaciones, deb~ a las si9Uie,!l 
tes razaies1 

·a. La proporci6n de trabajos manuales repetitivos, no<calificados, tiende 

a dianinuir rdpidamente, hasta desaparecer virtualmmte en las etapas mas avanza
das de piocp:e&O tknico, CC110 la autanatiiaci6n. 

'' 

b. Ia maycr!.a de los trabajos que quedan requerirdn progtesivamente de 
llli!lyOt"es niwles de calificacitln.125/ . 

21 c.ada ccupaci6n oi::upaci6n o puesto de trabajo requiere un tipo y nivel es
pec!ficos de calificaci6n de la fuerza laboral, cuya fonnac:l6n es responsabilidad 
del sistema educativo fomal. A medida que alllYJlltan 1011 requisitos de califica

ciOn para todas 1.aB ocupacicnes, debido al conUnuo progreso cient:!fiooytecno16g! 
' 00 en los medios de producci6n, &e haoe cada wz rn!s necesaria' una' estrecha ~ 
laci&i entte fomacidn ·y ocupaci6n.1261 . 

l.a 'l'eoda de la E\lneicnalidad 'ltcnica de la Dhlc:aci6n eat4 .f~ principal-. . . . 
. 11111nte en loa siguientes 0011ceptos1 

11 La experiencia educativa eacolar est4 ~te refuiaiada con la mayor 
product:ivi&ld y eficiencia de la fuerza laboral. Por tanto, el deu,rxollo ec:a~ 

mico depende en gran parte del nivel educativo de· C!sta1 · 

2) 1D9 requisitos educativos para el qileo ocrretpOJlllen con los requer~ 
tlo8 males de calific:aci6n para lu diversu OC1411cicnea. 

3) IAB contfnuas innovaciones tecnol6gica11 elevar4n pJogxe1iV1111B11te la CCllll-. . ' 

plejidad de 1u OC\lpllciales, y por tanto, el nivel educativo requerido de .la fuer-
a lab:lral. . · · 

, 125' Collins, R. Citado por Gd11ez, v. "Educacidri y Estructura •• ", Op. cit., ·p. 49. 
TI6f GdMI, V., .lbid., P• 50. . . - . ' 
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4) El mercado de tramjo funciona de la misma manera para todos los indivi-

duos, e1J>lelhldolos y remuner6ndolos en funci6n de la oferta y denanda de trabajó 

y de la productividad marginal de cada uno, la cual a su vez depende de su perfil 

educativo. Es decir, existe un mercado de trabajo de funcionamiento lutoflneo, 
· 'objetivo y neutriil. 

Estos conceptos ilrplican a su vez el supuesto de que el desarrollo eoozdnico de 
un par~ depende del grado de desarrollo de su sistema educativo, puesto que la 

relaci6n entre la educaci6n y la eoonan!a es una relaci6n de naturaleza Ucnica. 

la ilrportancia central que se le atribuye al recurso hunano cc:m:> factor produc

tivo reside en el supuesto de que en el contexto ll'Oderno, de creciente CC11Plejidad 

y aofisticaci&l tecnoldgica, la productividad depende fundamentalmente de la ca

pecitaci6n ocupaciona11 cooocimientos, habilidades Uaúcas, capacidad para apren

der. tas diferencias en. caracterlsticas enddgenas personales, a61o se CXlnBideran . . . 
de in¡lort:ancia secundaria en la productividad. 

Se presenta entOnces el requerimiento de adecuar cuantitativa y 'cualitativanwmte 

la o~erta en funci6n de las caractedsticas de la demanda. Esto ilrplb la nece-

. llidad de lograr un alto grado de ajuste y correspémdencia entre las caract:erlsti-
cas .de la eat:ruct:ura ocupacional y las trcdalidades educativas ofrecidas por el 

.utema escolar. Oe aqul . la dable necesidad de planificar la fol:mllci&l de lo1 

.nicuraos h\lllllllOs, en funci&i de las proyecciones de creclmiÍ!nto de deteminadol 

paest.os ·de trabajo, y de blscar la mayor adecuaci.On del ccntenido de. la b'mllc.f.4n .... . _. . . . 
·al· ti¡o de calificaci&l requerido por estos puestos de trabajo; 

La distril:llJCi&i y X811.11'1ex'llC~ de dlt.os e1 .realizada a tra~s del liln · funciclla
miento del mercado de trabajo1 de acuerdo a la oferta y demanda de·~ laboral 

. y a 111 difeiente pzoduetividad.111at9inal, la cual es determinada por la ~ 

aSecwlda de habilidades y canocJmient:ol para cada ocupac~ o trabajo.· 

OI lllpUe8tD central de eata Teorla 81 el de que loa requisit.ol educatiWI para el 
lqil.eo IOn la expresi&\ de la opcU!n iacialal de los mpJ """"ni• rupecto a la ca
liftceci&i laboral m4I adecuada para cada ocup•cfl!n, Bajo .- lqlUSSto, la exh-
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tencia del deserrpleo, y sobre todo, del desenpleo educado, tiene dos posibles. 
causas: la pr.ünera, es el desfase entre el tipo y nivel de ed1.li::\1CU5n del .indi
yj.duo y aquélla que esta siendo real!rente danandada y valorada en el mercado de 
trabajo¡ la segunda, es el efecto de restricciones externas que :lnpiden su libre 

funcicnamiento, tales caro: poUticas estatales sobre los salarios, la sindicali

zac:i&, .innovaciones ~ldgicas, etc..1~7/ 

Al observar la estrecha correlaci6n existente entre nivel de escolaridad, nivel 
de ingresos, y acceso a las nejores ocupaciones, se deduce que la desigualdad 

ec!uc:ativa es una de las principales causas ele la desigualdad ecaic!mica y que, por 

tanto, l!sta puede reducirse a travl!s de la mayor expansi6n y disponibilidad de 

qxntunMacJes educativas, y a travds de pxogramas de educac~n ru1p::¡1~toria que 
pemdt:an equilA>rar las desigualdades de origen ecoldnioo y cultural. 

IDa BqQeStos de lo anterior son, en pr.bner lugar, que a partir de la expansidn 

de oportunidades educativas dianinuir!n los trabajos peor pagados y las categortas 
oc:upacionalea en la bil8e de la pir&ni.de de status ocupacional, y que adl.m4s all!lllll

tar4 la oferta da 111pleo. El\ segundo lugar, gue la acreditacidn educativa no 11610 

!line para la selecci&I ocupacional Bino gue asegura el mpleo obtenido, garanti

r.ando una ocrt>aci&\ adecu!lda al nivel de acreditacidn. Este alt.imo supusllto sub
yace as:imiam en el a:11Cepto de que la pranocidn ocupaciooal esta c1eteminada por 
el a111ento en el nivel de formacie5n del .individuo. 

1A .. artio>tac:f& entre el deeantJllo eoon6n1Cx>, la.em101ci6n y el atpleo es plan

teada en esta teoda de la siguiente manera1 A IM)'Or nivel educativo c:orre1poude 

- mayor Clllificaci& laboral, la cual z:edunda en un all!Blto I08tenido de la ~ . 
mct:ividad y del progzeso tl!cnioo. La conaiguiente mcpanaiC5n ·del desarrollo eco
nlhlco ge¡eta mta qxrtunidades de aipleo, lo cual mejora la distribuci&I del in-

. greao y el tmnaño del marcado intemo, neoesartoa para un aw.F c:zac.imiento eoo- . 
. nlhloo. 1281 El 11111yor nivel educ:atiw de la fuerza 1.ab:>ral esta, adellda, cllncta• 

aent.e J:e1aciClnado ccn la clilliui.nuci&I de las tasas de c::rec.imiento ele la pcbl 11eidn, 
reduciendo uS: el desfase entre oferta y dl!lllu!da de trabajo. El nllUl.t:ado de elt:e 

pi;Q:le110 es la ~ del de11E11Pleo de la fuerza laboral ec1uc:llda y el .-nto 
del de1a1pleo abierto de loa que tienen nerioa escola,ridad re~ti,,a, OObldo • le, 
myar dific:ultad que tienen en encc;ntrar enpleo en un mercado de. trabljo cuyos ,;e

quiaitlOI generados por el pzogtuo t4c:nioo, IOn Cllda wz mayare•. 
12'? BL1ug, "· L• Educ•cidn y el Probltm1 dtL Empleo •• , Op. cit., P• 9. 
115' H1rbhon, f. CiUdo por GdHz, V. 11Educ1cidn y Estructura .. ", Of>• cii., P• 53. 
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Estas teodas, al igual que la de la Funcionalidad 'l'écnica de la n'lucaci<Sn, son 

Wlll shltesis te6rica foi:mada por aportes provenientes de diversas disciplinas • 

. ta principal diferencia entre ambas radica en que en lmprimera;, la unidad de 

an41isis esta foi:mada por las decisiones de clases sociales en conflicto ente s!, 

mientras que en la tlltiina, la w1idad de an!lisis es el illdividuo y sus decisiones 

libres .frente 81: marcado de trabajo. 

Las teodas radicales -dentro de las cuales se ubican las que trata este l\partlldo

surgen bajo el influjo de las teor!as del ~ dual (de lo cual se hablar4 m&s 
adelante) y se caracterizan por rechazar abiertamente el paradiC}1111 neocl4sioo y 

ad!JPtan el marxism:> catD perspectiva de an4lisis. De ah! que autores ccm:> David 

GQrdcn, Michael Reich, y Martin Carncy -entre otros- subra,Yell en sus trabajos la 

influencia que el de~llo de las fuerzas productivas, la divisidn aocial del 

trabajo y loa cambios en la estructura de clases, ejercxrn sobre el mrc:ado ocupa
cional en el ccntexto del capitalian:> llllllricano. 

loa te6rioos radicales no !dlo se han concentrado en ~ problenlltica del ori9M 
y fwlciawniento de los ll'el'cados de trabajo dentrO de la l&;¡ica general. de repro

duocidn del sistana capitalista, sino que tarrbidn han analizado el papel que de•
en¡ieiia el proceso educativo en dicha reproducci6n: En este sentido, los an4liais 

de c:arnay hllÍ'I arrojado luz acbte los efectos que los f~s inlltituciaiales y 

1u fuerzas pol!ticu, econc!micas y sociales, ejercen en la 8()91lel1taci6n de los 
nmaidos y, por ccnsiguiente, en la estructura de loa salarios.· Dude 1111 punto 

de vista, la productividad es un atributo de loa 'trabajos y no de las personas, 
· por lo cual la estructura de los salarios depe11der4 m4s de la distribucidn de los 

trabajos que del "capital hlrnano". En ocnaecuencia, para explicar satisfactoria

lll!llt.e loa di~iales de ingruo, hay qua ClOll8iderar no los factores que afectan 

la prcx!uctividad -cano la educacidn- sJno 1u fuerzas poU:ticu, econ&úcaa, y - . 
cte>es qua detez:minan la ~structura de los salarioa. 1291 · · 

11 flnfllmanto principal de la Teada Soclqolltica de la l!)'h1C11cidn parte del ccn

oept;O de que las caractedsticu. que actualmlliite umien en una a0ciedad dada 1u 
nlaciales entre la r1C11cH'n y el aista11a productivo &111 la expruidn tarporal de 

un lu1p proceso hist.drioo y aist:4nico ele lUcha y ocntradicci&I entre los interne• 
de grqioa antag&dcos. 

129/ Carnoy, M, "Can Educational Policy Equalht lncoat Diatribution7", P• 3-10. -
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otra premisa central de esta tcor!a es que todo sistema econ&ti.co .(pre-capitalista, 

capitalista o socialista) no puede ser reducido a la tecnología que aiplea para 

producir bienes y servicios. El sist:ena prcxluctivo siaipre est:.1 clarllll'ellte deter -

minado por relaciones sociales especificas,_ las cuales definen ~ se prcxluoe, c6ID 

ae prcxluce (tipo de teaiolog!a utilizada, organizaci6n y divisi(5n del trabajo), pa
ra qui& se prcxluce, y 96m se distribuye socialmente la producci(5n. 13

(}' Por tanto, 

ea la naturaleza de las relaciones sociales de produccMn, y no un deterministD 

t:A!crú.oo-econco, el factor detenninante de las cpciones técnicas y organizaciona
lea en la prcxluccMn. 

Paria caiprender rrejor la articulaci.6n entre el sistema productivo y el educativo, . . 
la 'nlor!a SocicpoU:tica analiza las características ~s relevantes de las :relacio-. . 
nea de producci6n, dentro del sistana capitali~: 

1) La l!'llyor!a de la pcblaci.6n no posee bienes de producci!Sn y se ve obligada 

a ofrecer su fuerza de trabajo a los dueños de datos. Pllr tanto, el. ~ de 
trabajo ea la instituci& necesaria al capitaliano para la ~a y venta de una 
fuerza '.!-aJ:loral heterogdnea, y para su distribucie5n en laa diferentes cic:upacicnea 

y oficios. En este procem, la acreditaci&l educativa dellEllpeiia un papel cada vez 
llllla illportante Ct11D criterio de selecc~ y excl~ para las diverau ocupaciones 
o ~atoa de trabajo • 

. · 2) Las decisiones z:eapect.o a qud• cótD, cuanto, para-~~; ea~ 
detenninadas por criterios particularistas de obtencMn de beneficios. Poi: tanto, . . 

las decisiones sobre cdlD pzaducir1 es decir, c&o organizar y dividir.el trabajo, 

ot!lno definir e inten:elacialar las diversas tareas productivas y puestos de trabajo, 

qud tipo y nivel de nquiaitos educatiYOB, sociales y per8Cllllles exigir para datos1 
ot!lno organizar jer4rquic:amente loa puestos de trabajo, c&o distribuir las rellpCll
ubilidadea, qud tipo de teaiolog!a utilizar, etc., son deciaialea cuya especifici.,. 

dad t&nica depende de decisiones aocicpoU:ticaa mayores derivadas de la natw:-1eza 
de las relacialea aociales de producci&l ckmnantea.131/ 

Dl axiaec:uencia, los tipos y niveles de calificacidn zequeridos a la fuerza labor-1. 
para el aaceao a las diwrsas ~a son en su mayor parte arbitrarios e infla,
b dea el punto de vilta de loa requisitos ~ico11 y reales de la califica.c:i~ 
laboral necesaria para ~ eficazrrente la mayoría de loa oficios. - . . 

]ji. Huss•in, A. Cit•do por Gd•u; v. "Eduucidn y Estructur• .. "• Op. cit., P• 54. 
:Jii.' Gc!Hz, v •• Op. cit., p. 54. . . . 
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En las ocupaciones industriales no hay diferencias esenciales de calificaci6n · 
para un desaipeño eficaz¡ hay 1!111s bi€n diferencias de status, poder, prestigio, 

remmeraci6n y otros, derivadas de la delimitaci6n de cada puesto de trabajo efec

tuada por los e!!i>leadores y de la ubicaci6n que dstos le otorguen a cada WX> en la 
jerarquta ocup¡icional. 

Ia selecci6n ele la fuerza laboral para estos diversos niveles en la jerarqu!a ocu
paciaia;l es al misro tietJtlO un proceso de selecci6n y difercnciaci6n social. Esta 

doble f1D1cit5n irrplica que la iclentificaci6n de determinados requisitos de califica

ci& para un oficio dado no refleja necesariamente la calificaci6n tdalicarrente re
querida para tal trabajo, sino el objetivo de diferenciarlo sccial y ocupaciaial

mente de otros. En el proceso de selecci6n lo que cuenta no sa:i las similitudes 

educativas sino las diferencias. la doble fwlci6n de los requi&itos de califica

ci& ocupacional se oonstata al observarse que: 

1) Para la nayorta de las ocupaciones, los requisitos educacionales almlentan 

rl¡:Íidatlente en el tiEl!(lO, aurx,¡ue la naturaleza miana de estos oficios no haya evo

lucicnado hacia nayores niveles de carplejidad1 

. 2) El nivel educativo de quienes deserpeiian det:erininado oficio var!a enon1e- . 

mente entre naciones, sectores, mpresas, y aan dentro de la milllB errpresa1 y que 

· 3) El destino ocupacional. de los egresados dé los dif~tes tipos y niVeles 

de educaci& no guaala ninguna relaci& con datos, sino que depende de mdltiples 

factores exl5genos a lo educativo1 nivel socicecc11tbico, nivel de la oferta de.em-
. 132/ 

pleca, criterios y pr.!cticas particularistas de ~ecci& de personal, •• etc. 

Para los ~icos radicales, es widente que el lliatana educativo no es quien de

t:mmina el volunen global de arpleo generado en la eccnan!a, ni su clistrilluci6n 

. sectorial, ni los xequisitos de califici1Ci6n, ni ·los·~ en que se e~ .la 
selecci& de perscnal. En el JMl'QO de la 'l'eor!a Sociqlolrtica, señalan que ta1fOCO 
se puoc!kt afinmr que la desigualdad educativa sea la causa de la desigualckid eco
nlhica, si bien existe mia alta cornlaci6n entn nivel eacolar, ingre- y el ac

-• las mejores ocupaciaiea. Ni la arpleabilidad ni la calidad de data esta 
IJl.Rlltizada o uagurada por 14,eci:eclltaci& educativa. Esta SCSlo a111111n~ la pro-. ·. 
bsbilidad de acceso a detenniJladaa ocq111Ciales a cada una de las cliales • les ha 

u1gnaao cierto nivel de ingreso. Incluso, el al.lllllllto en el nivel de c:alificaci& 

del individuo tdl\JOCO garantiza 111 pzwuci& ocUpacioMl. Aal, no cbetaAte que el . . . 

~'!Y Hallak, J. Ctudo por Gd111z, v.,.op. cit., p. 55. 
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cidn ocupacional, ésta es determinada por ioocanisroos ex6genos a lo educativo. 
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DI stntesis, la 'l'eor!a Sociopol!tica de la Educaci6n postula que la naturaleZa de . 

las relaciones aociales de producci6n claninantes en la sociedad es el factor de

terminante, en dlt:inB instanCia, de las diferencias salariales, de las oportunida

des y condiciales de ~abajo, y de la j~¡uqu!a ociipacional,Ypor tanto, de la es

pecificaci& de los requisitos educativos para las diversas tareas y ni'lieles ocu
~icnales.fil/ A diferencia de la niorra de la nmcionalidad Técnica, la posici6n 

de la 'l'eor!a Sociopol!tica es que el tipo o nivel ele formaci6n ele la fUer:l!l labo

ral no eirt& neoesarilimente vinculado a su productividad o enpleabilidad. 
13-'I 

'lmr!a de la Se$1entacidn en el Mercado de Trabajo 

ID8 enfoques neocl&sicoa, tales CXl1D el capital hllMJIO, el credencialiata o merito

cr&tico, y otzce, se aitdan exclusivamente del lado de la oferta1 esto ea, de la 

e-z de mcuraoa hlallanoa suficientarente eacolarizadcily capacitadc:a. La teor!a 
del mercado aeg¡wnt:ado de trabajo, por el ccntrario, enfat;j,za el lado de la dsnmxla1 
. ea decir, da las caracter!aticas de la mpreaa y los fact:cirea socio-paicol<Sgicoa 
(rol.ea, pllUtas, valates de los enp™dores) que influyen en el acceso de loa indi• 
viduos a mejoma poaiciales ocupacialales y sociales. 

Mientras loa plan•e-ntent.oa de la Teoría SociopoU:tica se refieren de manera gene

ral. a las nlacialea entre loa aiatan!@educatiw r productivo, la Teor!a de la Seg

llll!lltaci&l elÍ JSlll teor!a e11p11CUica y limitada, que pretende explicar el funcicna.: 

!liento intmm del nm:mdo de trabajo y, en ellPllCial, el papel que en dllte de

pei'la el niwl. y tipo de eacolaridad de 111 fuerza laboral. 

m. eje de anüiaia f1n!amental de esta tllttma teor!a gira en tomo a loa factQna 

Jnatitucianala que .inciden en el acceso de io. individuos al mercado ocupacialal 

y, por ende, a aajoms ingzeBOB y estatua social. Este deaplaZlllliento ~ico zea
pecto de loa primera. en!cquea citados, ai bien no inplim un rattitmiento rw'tcal 

aan el paradilJlll neocllatco, a! pene de 1111nifieato el cnciente abllndcno de - au
..-ma ~. 
r.u primeru famWacianea de la 'nlor!a de la SerJneutaci&i ae zefieren a la exia
timcia de un ""'•> t wm• en el lllllrClldo de trabajoi ea decir, a dos lllBrmdoa de tra- . 

jjjl' Cortat, a. CttaCIO por Gd .. z, v., Op. cit., p. 55. 

·-~Lastar Thurow plantaa qua al dt11rrollo tacnoldgfco da la a•pra11 d1tar•in1 al . 
ñaiaro·y tipo da a11Plao1 qua raquiartn ser 1biarto1 y 11ti1fachos, 1i1ndo casi frra• 
tav1nta an dicha datel'llin1cidn, tanto las habilid1d11 del trabajador Cc1pit1l. hut11no) 
collO lo• salarios oºfracido1. A1f, 1efl11a·. qua una liiayor Hcol1rtd1d no conduce n1c1-
11rf .. anta • un 1u.anto da la produccidn o 1 la obtancidn da un a1111lao. CT0•1do da: 
D.dtt•fr,.&. Op. cit., p. 254l. · , · 

,).,t'.f:j,,"-;!_,.•.._;.,',.,.'>'4.aL.....,.---•--•-----..... ,.;..,.-.l _____ HMo"••·•·~----··· •oo - - .. •·-.--·•••-------·-·-·--·••-·~··~-·-·-·- -••--._ 
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bajo, Autores CCITD Vietorisz, JJarrison, Doeringer y Piore, a fines de la sex

ta década, asmitan que el irercado de trabajo estaba seg¡rentado en uno "primario" 

y otro "secundario", caracterizados cada uno por una serie de rasgos t!pioos, a 

saber1 

al El mercado de trabajo primario funciona de acuerdo a los lineamientos del 

oligopolio; su crecimiento es din&ni.co, basado en la utllizaci6n de tec:nolog!a in
tensiva1 oúeoe salarios altos, posibilidades de prarocidn, incentivos y· mejores 

condicicnes de trabajo, As!,"los eipleados serl!n estables, seguros de s! misros, 
''135/ estar4n organizados en sindicatos fuertes, y tendr4n expectativas de ascenso.-

b) El Ercado de trabajo secundario reQne las Clll"acter!sticas opuestas al ante
rior1 las fhmas. que lo integran son m4s pobres, con produccidn basada en el uso 
de trabajo inténsivo y poca o deficiente tec:nolog!a, El trabajador de este merca

do •sera, por tanto, err4tico, in'puntual, de alta m:wilidad laboral y, en ccnse-
136/ 

cuenoia, CXlll escasa• posibilidades de integrar una ~lida organizacil!n sindical•. 

Dentro de la Teor!a de la SecJnentacidn Laboral, la unidad de 8nnisis no es ni la 

qcl& peracnal del trabajador, ni las caracter!sticas Eiduciltivas de la fuerza la-

. boral., sino la naturaleza de los mercados de trabajo en la sociedad1 es decir, au 
grado de lu1¡¡ga)didad o heteiogeneidad1 la estruétura ocupaciaial y su diferencia

cidn jerkquic:a1 el grado de calificacidn laboral generado por la divisi&l del tr,! 

bajo, la distril:luci&l ocupacillnal del ingreso y el papel de la aci:editaci&l educa

tiVa en este contexto. 
. . 

Bl pJJu!te=fento central de la 'l'eor!a de la SegmentaciC!n es que el mercado de tra-

bajo no ea una instancia de fllncialamiento hanogdneo para tcdoll los individuos, . 

regida por nmmas objetivas y eficien~s, tales CX111> la bdsqueda del equilibrio 

Qll\liltitiw, y la mn.meraci&l. segtlrl la productividad margµial, caro 1111 plantea en 
la teor!a neoc:J4sica del mercado. Al contrario, el mercado de trabajo aparece es
tEucturalmnte dividido en varios mercados de trabajo altamente desiguales y -.r
!Blt.lldo9 entre .i, cada uno elt:iec:hmm!nte asociado ccn ciertu ocupaciales que 

cxinfcmmn loe grandes nivel.ea en los que •encuentra dividida la estructura ocu
pcicnal jedtquica1 nivel de CCllCll!["CiC!n y gellti&l·de· la producciC!n (trabajo in- . 
tlelectual) , niwl ~stratiw, y ni~ de ejec:uciC!n de la producciC!n 
(tnbajo --1) • . 

135/ Dett•r y Esteinou, Op, cit., 260, 
. t36/ lbid., p. 261. 



Estos niveles ocupacionales estlln altarrente diferenciados entre s! en t&minos 

de salarios, prestaciones sociales, condiciones de trabajo, grado de autonan!a 
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y responsabilidad laboral, y requisitos educativos y ascriptivos (edad, sexo, 
etnia ••• ) exigidos para el enpleo en ciada nivel. D1 este contexto, los requisi
tos educativos y ascriptiws act«lan cxm:> barreras a la posibilidad de nDVilidad 

~imal entre estos niveies. 

Eldsten dos tipos de SE!l1Qelltaci& en el mercado de trabajo& la primera es la 

•intramqanizacional" • que aS\llle en su foma m4s general la segmentacidn entre la 
esfera ~l trabajo intelectual y la del trabajo manual. M4s en particular, es la 

BE91B1taci.& entre las ocupaciones gerenciales1 las de supervisi&l y oontrol1 y 

las manuales. 
137

1 La segunda es la "interorganizaciooal" o "intersect:orial", de

bido a la cual; dos personas con perfil educativo similar y del!E!l'lp!i\ando tareas 
similares obtienen ingresos y condiciones de trabajo nuy desiguales entre SS:, se

geln el poder eaxi6nioo, política laboral, y otras caractedsticas de la enpresa 
en que cada uno labme, por ejmplo, la intensidad de capital ~ la producci&l, 

Ot11Plejidad Uaüca, tamaño de la enpresa, etc. 

La '!mda de la SeiJnentaci6n Lal:loral postula que las grandes diferencias en la re

lllftll'&ei&l de la fuerza laboral corresponden no a la "productividad marginal• de 

4sta, sino a rucnes sociales y pol!ticas1 ea decir, que la estructura de sal.arios 

eat4 deteminada por variables "ei6Jenas" al individuo, tales CXlll) la discrimina
c:Ji!n racial 1381 y emal!!l en el nercmdo de trabajo1 el pxler 11alC)fdlico en la eco
naida de la enpresa que ofrece el mpleo1 los ae;iicentoa ocupacional.ea en loa que 

ha sido dividida la fuerza laboral1 las llOJ:INIS OJ:9111lizacialale1 de los mercado• 

intama8 de trabajo1 el poder de los aindicatos en la negociaci&l· salarial,etc.ml 
DI eate ClClltexto, el nivel de escolaridad de la fuerza laboral ae ccnvierte en un 
factor llUborclinado a la8 caracter!aticaa de la &e!Jlelltacidn ocupacicnal, la• cua- .. 

. J.u dltteminan su papel en el acceso o no a loa diferentes ae9ne11toa. 1taf. cmo el 

llllario ea uignado a la ~. en fUnci&l de su papel en la utructura ocupa.
cmw, de la ·m1.-~ loa requisitoa educatiYOB para las cliversaa ocupacionel 

- uignadDe a 41atu. 

137/ Ed11ards, R. Citado por GdHz, V., Op. cit., p. 58. 

JJY Sobre •l particular, Gary Becker expone una teorfa "de la d1lcri .. f.n11cidn racial · 
inltitucional", en la cual sostiene que al regirse la HPr•H por los criterios . 
de costo-beneficio al •1111ento de l• contratacidn,· 1sU111f 1 actitudes discri•ina
tori•• con los tr1bajadores negros que posef1n iguales calificaciones que los 
blancos. CT11111do.de: Dett•er y Esteinou. Op. cit., p. 252-253>. 

~ Carnoy, "· Citado por Gdllez, V. Op. cit., P• 58. 
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nirante la década del 70, se plantearon dos principales tipolog!as de segirenta
ci<Sn en el irercado de trabajo1 

Ia prirrera, fonrulada por GC>rdon, Reich y lldwarde ·' planteaba la existencia de 

. tres segrrentos principales: el pr.lmario independiente, el pr.lmario subordinado y 

el secundario. Estos se<;JllE!lltos ~st:&i oonfomados por ocupaciones de direcci<Sn, 

supervisi<5n, y de produce!&! directa o mmuales, respectivmrente. 

Ia segunda tipolog!a retara elerrentos de la anterior. segdn Carnoy y carter, en el 

llm:Cado laboral norteamericano hay cuatro diferentes niveles de rsruneracü5n, re
quisitos de .ingreso, patrones de p:a1oci<5n y con diferentes caracter!sticas. socio
dll!10gE&ficas y educativas en la fuerza laboral. Estos cuatro segmentos son1 el de 

•aita educaci&I" (ocupaciones acbninistrativas de alto nivel y algunas profesiones 

liberales) 1 el "s:l.ndicalizado" (todos aquell.os trabajos cuyo proceso de selecci&i, 

pmaoci6n Y :i:amneraci&i .han sido fonnulados por contratos sindicales) 
1401 el ·~ 

petitivo" (trabajos "terminales" sin posibilidades de pranoci&i vertical, dende 

loa criterios de reclutmlúento generall!ente no son educativos, sino adscriptivos, 

de oonducta social y actituclinlllea1411> 1 y el "artesanal", catpUesto por trabajos 
que requieren babilMafles 11W1ualea tradiciaialea y que a6lo pueden apreM.rm¡&~a 

.travda de una lat9a experiencia pr&ctica. 

Iba de las hipCStesis centrales de la 'l'eor!a de la' Se9nentaci<Sn es que · 1as 
diferencias en ingreso,. condiciones de trabajo, estabilidad' laboral, etc., entre 

loil di~aoa ll8IJllllllto& del mercaao de trabajo, aon can....,.• por las caracter!sti

.ClllB mi-. de las ocupaciones (es decir, ~ las caracter!sticÍls de la dananda) y 
no por los atributos e11dC!genos de la fuerza laboral, incl~ su perfil educativo 
(o capital hllnano) • sen entalees las caract:er!~s de la c!Bmnda laboral las que 

detenniJlan las condiciones de qileo de la oferta diaponihle.1
42

/ . 

!!!!,/ SegOn los 1utore1, Los requisitos educ1tivos p1r1 el acceso 1 eite seg•ento 
ocup1cion1l son c1d1 vez ••• altos e innecesarios pira el 1decu1do de1empefto 
de las tare11, proceso que ha sido verificado empiricamente en diversas partes 
del aundo <Ver: Berg, I. Education and Jobs: The Great Training Robberr>. L• 
interpret1cidn de este fen6seno propuest1 por (1 Teorf1 de l1 Segmentacidn L1-
bor1l, •• que 1 p1rtir del r•pido 1umento del nivel educ1tivo de l1 ofert1 l1-
bor1l c1u11do por l1 exp1nsidn escol1r, los empleadores han elev1do contfnu1-
.. nte. lo1 requisito• educ1tivo1 P1r• el empleo en tod11 l11 ocup1cione1, pue1 · 
se con1id1ra que 1 ••ror escolaridad relativa ••• profundo habr• •ido el pro
cs10 de 1ocializ1cidn de la oferta laboral • 

. 141./ H1lllk y' C1tllods. CitldOI por G6aez, v., Op. cit., p. 62. 
'R2"¡ C1rnoy, fl., Ibide•. · . . ~ . 



La Teor!a de la Segnentaci6n laboral plantea las siguientes interpretaciones 

sobre las relaciones entre educaci6n, enpleabilidad, ingresos y desarrollo eco

n6ni.co: 
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1) ~ es evidente que un aurento general de la escolaridad de la fuerza 

laboral tiene W1a relaci6n :lnportante sobre la pxoductividad a nivel global (l'm) , 

de ello no se desprende° ninguna asociaci<5n entre productividad laboral y det:emd

nados ti¡x>s ·y niveles de escolaridad. 

2) Las relaciones existentes entre escolaridad e ingresos no dependen del 

¡ierfil educativo de la fuerza laboral sino de su ubicacidn diferencial en diversos 

~tos del mercado de trabajo. Por tanto, el aurento del perfil educativo de 

la fuerza laboral no mntriblye a un mejoramiento del ingreso de los trabajadores 

ubicados en los segrrentos ocupacionales m4s expiotados y desprotegidos. ta dis

trib.lcidn del ingreso depende pr:inm:dial!mnte de la distrfu1Cldn diferencial de 

los trabajos, y por tanto, de sus niveles de rélllnerac~, entre los diversos seg

mmtos ocupacionales, entre el sector pllbl.ico y privado, entre arpxew nicncp6licaa 
y ca1peUtivas. 

3) tas poU:ticaa gubernamentales llObte loa ingresas del trabajo;' regulaciones 

sobre salarios m!ninos, dilllllinucidn de diferencias salariales, etc., man nax:ho mb 
eficaces en· el mejorlllli.ento de la distribucidn del ingreao ·que las pol!ticas edu

C?Ativaa o de capacitaci6n que ldlo afectan el perfil educativo de la oferta laboral, 

4) Dl relacidn al prcblana del enpleo, la 'l'eoda de la S1qre11taci6l plantea 

que la zedl.IOCi&l de las altas tasas de de11E11Pleo y aubenpleo en lo8 palaes subdes

arrollados, no se logra ni a travt!a de altas tasas de cnicimiento de la eccnada' 
ni lllldiante la mayor educaci6n de la fuerza lal:Joral, ni de la mayor adecuac~ de 

la oferta educstiva a las c:aracterhticas de la estructura.-OC!Pclcnil,, sino med.i!in- . 
to poU:ticaa estatales orientadas a 8\1111!11t.ar dúeatanllnta la oferta de eapleo en 

aquellos aectores de alto demipleo. 

Di alnteaia, el pzgbl.ans c1el eapleo y - i:elacicnes con 1- .,.,,...cidn • explica 

por la naturaleza de lós nm~a de trabajo y no por las. ~actedst.icu eclla.ti
vu de la fuena laboral. Por •naturaleza de los merc:adoa de trabajo•, la '1'eoda . . 
de la 5e1J1111taci.6n. Laboral entiende CCll'D la eatructura oc:1ipacicnal que los oonfw-
mn y su difei:enciaci&I intemar .el patrdn de distr.illuci&t del ingneo entre las 

'diveriu categodaa ocupacklnalesr los requisitos educsti'llOB pera el acoaeo a 4!stamr 
. .. . 

la verdadera calificaeidn laboral ·requerida, el tanailo de la ~ de eq>leo y. 
la distribUcidn geogrUic:a y eocial de 4!ate, 
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fST~ TESIS HO DHE 
SALIR Df LA Bl•U&UCA 

"JMIUll'tCI(Jf IE IA ~ IE W PRlGMMl\ maw:xttW. IE CAPltCl'l'ACICN PARA 

Nf N''P.NXlS Y IA I?CIIBCA CE IA l!DOtCICIJ ftllW, Y?«> :UCW. mnKl IE L'IS . 

PCr.t'1'ICAS CE JHIIm Y PRHX:ICfi IEL W> OILIFICMlO EN IA ItllUlmW\ IEL VBS

'l'DX>J l!8tudio dli 1111 CuD en ~' D.F," 
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CAP. III. 

EVl\Wl\ClCN DE LI\ EliWrIVIDAD DE UN PIOOW•!A DELOO!ICICt!AT, DE Cl\P!\CITllCia•l PARA 

IJESiiMPrallDOS Y LA INCIDENCIA DE IA EDtJCACICJM F011Ml\L Y !\'O EtlRMl\L DnlTP.O DE IJ\S 

l'OLITICll!l DE tMPLEX> Y PRGn::ICl-1 DEL OBHEru CALIF!Cl\IX) EN LA INOOSTP.Il\ DEL VES

TIIJO¡ l:SruOIO DE UN CASO W a.M:lN::l\N 1 D.F. 

BO. 

A lo largo de este trabajo se ha aludidO a un taTl'l de gran controversia: el im

pacto de los sistemas educativos foi:rnal y no fOITial en el desarrollo de las fuer

zas p%Qductivas. Se nan expuesto los principales enfoques de la problem4tica y 

c:m-rientes t:eoricas que explican deSde diferente 4ngulo las catplejas relaciones 

de los factores educ:acion, capac1taci6n1 e11Fleo y nDVilidad socioeoor6nica laboral. 

En este sentido, los dos cap!tu.Los anteriores han cubierto dos· finalidades: A la 
vez que ofreoen un panorama introductorio al tema de la investigacion de c:anpo que 

ahora ee presenta en este capitulo, se c:onsl:l.tuyen t:an*>i4n en el plantellmiento 
general del problema (Cap. I) y en la referencia del mirco te0r1CO (Cap. II) de 

didio estudio. Las caracter!sticas y los :resultados del miSll) ee indican a con
tinuaci&I: 

. A. IESCRil'CIQI DE LI\ INVEST.IGl\CIQl 

El l':roblema 

Da la lll!{>lia gama de problemas tratados en el primer capitulo, rellAlta el relativo 

al deBlllpleo y el papel de la educaciOn en ese contexto, IDs .fwlci.ClMlistas c:onsi

. deran. que el desenpleo es un "deaajuste" entre la oferta y la ~ de trabajo. 

Alegan que el problema reside en un sistana inadecuado de c:apacitacien, entre otros 
factmea. El hecho de que los egresados del s1stana educativo naciDnal no se in

oorporen todos al aparato productivo ni que, por ob:O lado, se Cllbran pl.enmtente 

· las exl.geneias chariaa que marcan los avances tecno~1eo11, es atrib•tdc> a una des
. vJnc:ulacidn de la educaciOn con los requer.lmientos de la est,ructura productiva. 

Da an1 que le 11-1 tant>i4n ~- estructural" 1 el ~llJ' las posibilida
des de mpleo con las aapiraciales de los candidatos, problana del cual el sistala 

educatiYO ea aeilalado oaro rellPCllllllble por algunos eatudioaoa. Esto, a diferencia 
de otzo problema de desequilihl'io lllllNldo "general", es decir, 'entre la oferta y la 

daNulda de 11\'lllO de obra (clam la primera ea mayor) del ·c:uai. dicen que evidente

aaite no debe inpltfraele responsabilidad alguna al liat.ana educativo, 

Pero, l,nlalnente en una mas· acertada educaci.Cln - o c:apacitac:iCn - .6 bidn, m. 

una nyor vincul.aci6n con el aparato pmductiw reside la solu -
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ci.C!n al problema del deSellpleo y "'f!l4s adn- al de la necesidad de nejorar los 

.ingresos o el nivel jer&quico en los puestos ocupacionales? Sobre el particu

lar, la Teor!a Sociopol!tica de la EducacMn y su 'l'eor!a espec:!fica de la Seg

nentaci& Laboral sostienen, por el ciontrario, que el mpleo y la praoocic5n ocu

paciooal. dependen princlpalm:mte de las decisiones derivadas de la naturaleza de 

las relacimes sociales de produocidn daninantes •. Esto significa que las posibi

lidades de trabajo y llDll'ilidad laboral no se deben a los diferentes tipos y ni-
. veles de edncaci6n en la oferta de trabajo, sino a otros ndltiples factores ex6-
genos a lo educativo, or:m:i por ejenplo1 el volllll!ll y la distrib.lci6n i;ect:orial 

y CJl!091'áfica c1e la oferta de enpleo1 pol!ticas y pr4c:ticas particularistas de re

clutamiento, seleoci&l, contratacidn y promoi6n de personal, por parte de los 

enpleadmes¡ ~vel sacioe<:a6nico y otras carac:t:er!sticas ascriptivas de la o
ferta de traba.jo, etc., todo lo cual, a su vez, est4 determinado por criterios 

eapectfi.Clos de obt:enci6i de beneficios .para el capitalista. 

El tema del desenpleo adquiere especial vigencia y actualidad ante la magnitud * . creciente del mlmD en Mi!xico en los dltinDs años 1 de ah! que la creaci6n de 

. puestos de trabajo es considerada cada vez m4s por el aparato guberNmental. c:om 
uria exigencia nacicnal y prioridad fundamental. En ese contexto, la realizacidn 

·de pwjlaws educ:atiws que coadyuven al logro de W\11 mayor E11plellbflfc!ad ele sus 
~ •m•U•nte la amada entxe datos y lo que la econan!a de);f.pali requiera 

p,ara BU aantienimient.o y evoluci6n", ae ha constitu!do en ClCJltlOllSll1: ooyuntura1 

dllntro de la eet:rategia qlolxll del Gcbiem>, orientada a •transfoimar el creci-. 
miento ecDldnio:I en desarrollo 8"Cial •, 143 I · . · 

Sin ad::1u:9o, el esfuerzo nacialal deatiJJlldo a 1118 labores educativas e10Dlares · 

"ne> ~ ha poeefm la orient.aci&i., caracter!eticas y CIClltenido m'8 apxq>iados 
a 1u moeef&des del dessrrollo aexicano•. 14.V .. l'or otro lado, el panor- actµal ___ . 

de la cap11Citacidn y el adiestramiento de la m1111D de obra se carácteriza por "la 
existencia de enfoques y zecur- fr1191B1t11rio8, la falta de capacidad profesional 
pera ataldm:la, la pcoliferacidn de oentzoa, institutos y llC!ldemias de ealidad 

euest:ianable, la preaenc:ia de eequemu e&<X>larizadoa poco nexibJes, la desvincu
Jac.idn CQl las Jiécestdade• reales del·aparato-~w y, en·ganeral, la ~s- .. 
pera.idn, pucialidac! e inauficiellcia.Ml45/ Aunado a lo anterior, debe diltaellrse . . . ** 
el hacho de qua ~ ~tea de la fuerza de trabajo CDl'O lo8 da~, 
MJbmt.''eadoe; la piblac.idn cqwina y loa trabajadores irdependientell de las 

* Datos e1t1dfsticos al respecto se han seftalado en •l Cap. I, p. 38•39, 
lA1f ·PEF-SPI'. Plan Macional de Desarrollo 1983-1988, p. 213. 

'JJ,!t/ STPS. Programa Nacional de Empl•o 19S0•19BZ; p. 37. 
:JJJ! ,Ibid., p. 38. · •* Que taWliifn podrfan inéluir la PEJ,·colllO ... , dt c•••··••tudiantet Y otros. 
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llreas marginales urbanas, carecen casi tot:almente de atenci6n en este sentido. 

atpero, hacia la soluci<5n de este problema se orientan los programas de capaci

taci6n no fotmal que es~ llevando a cabo diliersas instancias del sector. guber

namental. Tal es el caso, por ej1311?10, del Programa de Becas para la Capacita-• * ; 
ci<5n de Trabajadores Deser.pleados, Poomx:AT , coordinado por el Sector laboral 

Federal (Secretada del Trabajo y Previsi<5n .Social, Sl'PS) ** y puesto en marcha 

en marzo de 19e~f! con el prop6sito fundalrontal de "atender a las instanca's 

del sector obrero en sus demandas inmediatas de ocupaci6n ••• ", derivado de lo 

cual el Programa se plant:ec5 OCl1D objetivo social que "mediante el desanollo de 

ccipacidades~ destrezas y habilidades para el trabajo, los eqresados tengan ac
.ceao hacia nuevas cportlmidades de trabajo, ya sea por la via del etpleo pema
nente que ofrezca la planta productiva1 del autosrpleo1 o bi&i, de las fOimas 
cooperativas de producci<5n". 1471 . 

OcllD su natbre lo indica, la caracter!stica principal del PKlllix::AT ccnsisti6. en 
que durante el pn>oeao de su fonnacidn piofesialal, loa capacit:andos recibieral 
una beca oonsistente en el pago equivalente al sal.ario rn!ninD regional vigente . ' 
(o la mitad de date, segt!n la durac.i& de los curaos c¡ue fue de tres a eeis me-
ses), •a fin de proveer de IDl ingteao m!nim:> a los trabajadores desocupados" •148 I 

. . 
fh el primer añ:> del Programa, en el cual se capacitaron 55,800 persom.J!fJ.-1 (su

*** puest:amente deSE11plecdasl del Distrito Federal y 21 estados ·de la ~ica 
acn mayotes necesidades de Ellpleo de mano de obra calificada, las becas prol(i-

**** . nieral de IDl fondo de 6,000 millones de pesos destinados "OC11D una prioridad 
inillac:utible a loa prcgrllllU tendientes a pzoteger la planta pzoduct:iva y el an
pleo en el pa!s, u! acm> a tranafomar loa recur- para una reclistr~ de 

• Vhse descripcicSn 11 •n•Lisis de su Marco Conceptual. en p.107-11111 Antecedentes. 
** Con la participacicSn de las Secretarf as de: ProgramacicSn y Presupuesto, SPP; 

EducacicSn Pi3blica, SEP; Energfa, Minas e Industri11 Para11t11talH, SEMIP; y 
Comercio 11 Fomento Industrial, SECOFI; asf coBO el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, IMSS. 

146/ Seglln El Universal. "50,000 Becas para Desempleados •• ", p. 1, 1111rzo 20, 1984• 
141/ STPS-SPP. Pro rama de Becas ara la Ca acitacidn de Traba adores Desem lea
--- do1: Marco onceptua , p. • 
148 I Ibldem. . 
~/ Fuente: STPS, Servicio N1cion1l de E111pleo, SNE, Coordinacidn Gral. del PROBEC~T. 
"'*** Vlase desgloH por entidad feder1tiv1 en Anexo 1. p. 146. . 
****De est• cantidad, 5,400 111illone1 1erfan par• gasto directo aPlic1do en becas 

.. ,,, Lo1i6DO 111illonH restantt·s, 11araiaastgs,.indiryct?s re~•t¡vos • 't'o11epracidn, 
••t•r 1Ii1 • fnSUMOS par• • CIPIC 'CIC1 n , "º "' oyen o 01 COI 01 or 
concepto de "ad1ini str1cic5n 11 pro110cic5n del Progra1111". CToHdo de: Pr~pi'aH 
de 8ec11 ••• , Op. cit., Docto. 2, p. 36 11 481. 
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la mano de obra ••• • 
15~ Con tal nedida, se pretendía "afrontar la situaci6n pa

:rad6jica de la existencia de desocupados, por un lado, y por otro, la demmda de 

IMl'lO de obra calificada que no se encuentra". 15.
1
/ · · 

; 

·¡ 

1 

1 

Ante et significativo papel que el sector p!lblico asigna a las acciones de capa

citaci6n orientadas a .la solución del desatpleo, "o desajuste entre las disponi• 

bilidades de mno de obra y los requerimientos <Je. absorci6n de la mi111111", y ccn

side:rando las inportantes partidas presupuestales que para ello se destinan -cano 
se vi6 en el ca~~} PR:IJ!ErAT-, mei:ece especial atenci!Sn el estudio y an4lisis 
de la efectivi~-y sus causas- de dichas actividades, pues dado el alto costo . ¡ 
de las mimias, lo menos que se puede esperar es que sean eficaces y justifiquen 
la "inversi6n" social que en ellas ejercen las instituciones ~tales. 
SU:rge entonces una pregunta centralc ¿OJlj. tan efectivo fue el PRC6ECAT en su pri-

mera etapa, y cu41cs sen las causas de los resultados obtenidos en cuanto al logzo 
del objetivo social que persigue? Concretamente, ¿~tos egmsados del PJ:ogtdlld 

cbtuvieron Ellpleo nilaoialado con el oficio que aprendieren, y en qutl medida 1u 
polft~cas del mercado ocupacialal (la demanda) influyeron "':/ c:dtD- en la f!llplea-
bilidad de esa oferta de trabajo y su pratDCil!n lal:loral? ~esto, en el matCO 

de los postulados de la corriente soc.icpol!tica de 14 educaci6n y de la teoda de 

la ~mnt:aci6n Laboralr es decir, ¿qui! tanto se convalidan aWi plantellmientos? 

· Aat, en ooncoidancia con el problema planteado ae definierm. los siguientes 

<l>:!etivos del Estudio 

l. Evaluar la efectividad del PR:&.CA'l' antes 11'e111Cionado, mediante el aegui

llliento de 1111 <arUPQ de eg¡esados de un tipo eapec!fico de cur_, inpartidoa en 

det:ezmiMda ngi6n. 

Dicha evaluaci&I ae orientar4 a CU1111tificu' el ntlnaió de capect t&'loll éjue 
obtwietCln 1111 91¡>leo, autoenpleo, o trabajo occperativo, zelacicnado con el ofido 

que aprendietan, aat CXllll) las causu de los zelllltadoll obtenidos. 

.JJ!1_ El Univen1l, Op, cit., p, 6, · · 
Jlll' Jbide•. · · 
153' Eate concepto, sindni•o de eficaci1, reapgnde 1 le· pregunta: LFuncfon17 y 
--- •ldt tl nlÍftllro de personas que alcanzan un objetivo trizado. Esto, a dife-

rencia del concepto dt tf tci1ncl1, que r11ponde 1 la pregunta: Ulul tal fun• 
. ciona? y mide doa asp1ctos: el aprovecha•iento del alueno, tn cuento • cantf• 
· d1d y proporctdn de objetivos dt aprendizaje logrados por 1qufl, dentro dt un 
pl110 fij1do <eficiencia t•cntca>; y el costo del progr1•1, por.alueno, deno
•in1do u11bifn "Indice del costo tn1trucclon1l" (eficiencia econd•ica>. <To••-
do dt: Kt11111, J. Planea•iento Dld,ctico, p, 129•130). · · 
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1li1 evaluaci6n excluye la verificaci<Sn de la eficiencia t:knica y econ6nica del 
Programa •. 

2. J'¡lortar mayores oonocimientos ¡;obre el papel de la escolaridad y la capil

citaci<Sn no fOilllal. 'en las posibilidades de ingresar al aparato productivo y de 

lograr ascensos o ltliljoras salariales dentro del miSTD, mediante el an41.isis del 
OCllplrtamiento de un ckitemdnado mercado' de trabajo. 

D1cho ~to se refiere principalrrente a la identificacie5n de las 

poU:ticas de reclutamiento, selecci6n, CXllltrataci<Sn y pratDCi<Sn socicecordnica 

laboral !!el perscnal_obreIO calificado, espec!ficairente en el puesto ocupacional 
relacionado c:cin el oficio selecciooado para el estudio. 

J, Q:mplementariamente, proporcionar algunas l!neas metodole!gicas para eva11.111r 

la efectividad de programas regionales de capacitacie5n para el trabajo, as! caio 

mgerir algunas pautas que ooadyuven al logro de W1IL mayor eficacia en ·.los'rids.;. 
ios.~ .... 

lfip6tesis y Definici&! de Cb.oeptos 

l!n z:eBpJl!lltA tentativa al prcblana planteado, ae defini<S la siguiente hipC5teais1 . . . 
El grado da efectividad del Programa de Becas, en el caso eétudia&>, (en cuanto 
al objetiw de lograr la maycr eripJ.eabU idad posible entre llWI egresado8) , depen

dir4 principalmente de factores inherentes al oaiportaniento de la danandar con
~t:amnte, de las poU:tic:as de reclutamiento, aelecci&i y contrataci6n del per-· 

8Cllllll obrero c:alific:ado, existentes en loa eripJ.eador!s, y la coincidencia de tales 

criterios can laa caract:er!aticaa de loa becarios. 

l!n ese ca1texto, ee enocntrar4 q1,1e la obt:enci6n de eripleos, incl:1111ento• alaria
lea y asDl808 en el medio laboral analfzado, eat4n detetminadoa por la natura
laa de los nm:aidoa OC'l*'icnales y no por la ednmci&\ y la foneci&t profesio

nal prevaleciente en la fUerza de trabajo. 

Bl ocncepto de "polftic:aa de reclm:.niento" ae ze!iere a loa llllC'lfos preferido8 y 
1 

utili""""9 por loa mpJ•1ozea para dar a ocnccar y o!w llWI plazas vacantes 

(infl" !!W!i&\ OCl;llCicnal) , 

Por "polft:kU de selacci&\ y contratacidn" se en1:ierden loa zequiaitlol ~
dos por b 11111l.eldon8 a loa solicitante• de trabajo,· con n"ri&l aa -.o, es-
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tado civil, escolaridad lllÍIÚllla, experiencia (antigiledad en el puesto), capacita

ción, caracter!sticas f!sicas, habilidades para el puesto, cualidades P3I'SOllales, 
y ubicac.i.CSn del danicilio del aspirante. 

ta •naturaleza de los ~dos de trabajo" alude,. en este caso, tanto a las po

l!ticas arriba citadas, CCl1P a 1as de pmroci6n1 es decir, a los criterios utili
zados por los atpleadoJ:es para la novilidad laboral ascendente, as! CC11P para 
los int:rerentos econ6niC10s al personal obrero calificado. Tarrbi&l se refiere a 
la est:cUctura ocupacional que confoman los mercados y su diferenciacic5n interna, 
al patrc5n de distribucic5n del inqreso entre las diversas categor!as de pue~s, 

y al tanañ:> de la oferta de atpleo y su distri.tuciC!n geogr4fica y social. 

Al citar "educaci6n" se hace refei:encia al modo formal de instrucclC!n "institu-. . 
cionalizada, ci:onole!gicamente graduada y jer4J:auicamente estrueturada, que abarca 

. _;: 153¡ 
desde la escuela primaria hasta la universidad".- · 

La "fOllll!ICi6n profesional", en este caso, es la· capacitaciC!n dentxo del m:ido edu
cativo m. fai:nal, o extraeBOOlar, consistente en "actividades de aprendizaje or
~zadas y sist:El!l!ticas, de oort:a duraciC!n relativa, y realizadas fuera de la 
eatructura del sistema escolar (es decir, sin el requerimiento de un determinado 

antecedente acadénico en los participantes) , para :lnpartir algunos tipos de ~"-
. 1~4/• 

clizaje, oano habilidades psican:it:rices, entre la !?Obh1c~. joven y edulta,-.....:.;._;, · 

. Lfmite Espacio"'l'e!Jx>ral y universo del Estudio 

.Ante la falta de recursos hlllmlOll y financieros, as! oano apoye Jnstitucialal. . . 
para -1.uar el PJQIECA:l' a nivel nacional o estatal, esta invelltigaci6il se cir

cunecr.ibid a un estll!io de caso dentxo del ~ geogrftica de una delegac~ po
lftica del Distrito Federal1 01y0ac:«n. Esta eelecci&\ se deb~ · ~incii¡>almente 
, a·.'qll81 

l. 11 l'Eogr- • ejecutl5 en lllSlo dos centroa educatiws dentro de e~ juds• 
cU.cci&t (el Oentro de Qlpacitaci&t No, 13 y el centro de Enaeñllnza Ocqlacicnal 

lb. 20, de la SEP), lo cual facilitaba su eatudio total, a nivel del.egacicnal, 

,lUI L1B1.ll1, T, Educacidn No For1111l r Cambio Social en A111fri ca Latina, P• 44, 
3J!J! !bid••· . · * Lo• cursos iap1rtidos. dentro del PROBECAT reOnen tal•• c1ract1rf1tic11; por 

lo t•nto, corresponden 1 un tipo d• c1p1cit1cidn -o fora1cidn prof11ion•l-
no fora1l. · 
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2. En la vrspera de real.izaci6n de la investigaci!Sn (enero de 1985), esa 

regi<Sn estaba por finalizar apenas su pr:lnera etapa del Programa, que inici<S en 

septient>re de 1984 (en esa Delegaci6n, a diferencia de las dem4s que para enton• . . * 
ces iban en la ~ y hasta quinta etapa) • 11sr, los 350 becarios que se capa• 

citaxon en el citado per!odo -d.istribu!dos en 16 grupos de un total de nueve ofi

cios diferentes (ver cuadro No. 
0

1)- constituran la primera generaci<Sn de benefi• 
ciarios del Promx:AT en Cayoac&!. 

** 3. En esta Delegacil!n se ejercid una "inversi<Sn" de $71.481,600 tan s!Slo 

para esa pr.imera etapa, por lo que en ese sentido puede considerarse cato inpor
tante su participaci<Sn en el Programa. cabe a~ar que, en :relaci&l con la PEl\ 

(Poblacidn Eo:n'611icairente ltctival del Distrito Federal, ~ ocupa el 7o. lu-
.. *** gar de las 16 delegaciaies existentes, con el 6.7' de la PFA total. Manda, se 1 -.. -. _. -.. · . . . . ' . **** 

enconb:6 un ~oe de deaenpleo de 8, 7t, a nivel general del D,F. , para fines de 1984. 
rulDlO No. 1 

CEX:A No. 13 cm No. 20 - 'l'ODll.. 
Oficio 'l\lrnoSI Mat. Ve=. Matut. Ve=. 
Tai>ioer!a 25 25 - - 50 
·Serigraf!a 27 24 - - 51 
Jlra'»dos Industrial.ea 22 22 - - 44 
DlbuJO Industrl.al. 28 17 .. - - 45 
Calpinteria 23 15 - - 38 
.Blectrl.Cidad - - - ·10 .10 
'l'aqU.Urecancgafia - - - 15 15 
UJJ.tora de .11el.1eza - - - 25. 25 
carte y Olnfeccidn 

tCS ·.industria ael vestido) 30 22 .. - 20 72 

'10!1\L 155 .125 - . . 70 :350 .. 
uente1 CtCA r«:>. .lJ y u:u r«>. l!IJ ga SEP • . 

oG lA xelacidn anterior, el dltinD oficio (cmte y Qlnfecci&¡ o IR!uatria del 

\\latido) tua el aoleccialldo con - tn• 9EllPOll de al\JlllOa para la nali:racidn 
clal eaturlio da caso, en bue a lu siguientes ocnaiderac:imea1 

i. B1 curso de CDrte y 00nfeccic5n e•· el Gnim ,que • inprti6 tanto en el 
CID\ N:>. 13 CX11D en el cm No. 20 (acao se aprecia en el Oiadro anterior) r par 

. . . 

* Jntcfal11ente fueron 553, lo que atgntftca una d11erctdn de 36,7X al tfr11t110 
de loa cursos. (fuente: DDF .• Dtrtcctdn Gral. de Trabajo )' Prevtstdn Soctal, UPECA>. 
** fuente: · lde11. · · *** E•t•n primero lis deleg1cton11: Gustavo A. Madero <1dl); lzt1p1lap1 <12.9X>; 

. Cu1uhtf110c <10.51>; A. Obrtgdn (9,9X); V, C1rr1nza (7,71>; )' I~ Ju•rtz (7,31>, 
·•utnte: ldt•.>. . **** fuente: Direcctdn dt Servtcto1 Educ1ttvo1 dt l1 Deleg1ctdn dt Coyo1c•n, D.F., 
donde. tnfor••ron que no txl1tf1n d1to1 aobrt niveles dt d•1t11Plto por Dtlt91ctdn. 

"·-1-.:....,. 
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lo tanto, la evaluacie5n del Programa en cuanto a un oficio det:emú.nado, era 
absoluta a nivel deleqacional. 

87. 

2. El nttnero rn!s alto de becarios por tipo de curso, de los :lnpartidos en 

~, correspond!a a los de O:irte y Oinfeccie5n C5 Industria del Vestido, con 

un total de 72 al111110s. en tres <Jl:UPOS (seglln CUadro No. 1). .Adsnils, el 79% de 

4!st:os ten!an su danicilio en OJyoac4n y el resto en delegaciones circ:unvecinasr 

esto facilitaba la consecucie5n del seguimiento. 

3. El oficio seleccialado para el estudio fue de los rn!s :lnportantes -'cuanti
tativanente- del Programa, tanto a nivel nacialal caro en particular del Distrito 

~al, caro lo reflejan los siguientes datos1 

a. A nivel nacialal., para fines de 1984' (per!cdo en el cual se ubica la 
presente imlestiqacidn) se hablan capacitado 4,778 alll!llOS en cursos de Corte y * . . 
Ocnfeoci&i , ocupando cal ello el 4o. 1119!!f entre los 94 oficios en que ae distri-

buyerat los 55,800 becarios de ese año. SC5lo le superaron en nlÍ!mO de egz:esatos . . 
par tipo de curso1 lo., los de AUX1liar htninistratiw y Secretarial, ocn 81665 

peraonasr 2o., Electricidad Industrial (instalacie5n y 11111nterwniento), ocn 7,5371 ••• • y 3o., Sold1"'hlra y Pailer1a, cal 5,u27 becarios • 

b. A nivel del Distrito Federal, del total de 13,017 becarios c:apacitados 

tarbil!n para fines de 1984, el nónero .de almms en ·curBOS de o:.rte y tcnfecci.6n 
y similares fue de 1,221 (9 .4') , cifra ·que 1610 la super6 llUIMllllllllte el oficio de 

J.ux1liar 1dninistrativo, que tuvo 1, 759 al\lll108 (13~5\ del total atendido). 10 

anterior significa que o:irte y OX\fecci& ocqi6 el 2o. lurpr en c:uanto a nthexo *** . . . de becarios par tipo de curso. · . 

. Poi:' otra. parte, dado el oficio llelecciaiado, conaecuent:all!!nte.el mer:cado de tr1,- : .. 
bajo que • debta analizar aer!a el de la industria del ve9tido. se ~ 
eat:udiar 1a •Jhlcade dentro da ~ porque al aplicar• una prilmra ericuem 
a Jos al\lmOS de cmte y Clonfecxñ& (anterior· a Jos 9111~, oam se veril 
de..;."81 ee le1 .in¡uú~ 1i al tamino de 11.1 Capacitllei6l bl-.r~ eaplao en. eo
~ antes que en otras miu,· hlbiendr:> nlflClldido afúmati~te el Jlt de -. ·. -. : 

ellol. cabe agreglll' q\le, lllll,ldrl aideo pi:evio, se enccntxCS un ~ grado. da 

* Incluye Costura Indu1trf1l, Saatrerfa e Industria del V11tfdo, 
••· 'uent•: STPS, Servfcfo Nicfonal d• E•pleo. Coord. Gral. dtl PROBECAT. 

*** 'uente: DDF. Dfreccfdn General de Trabajo y Prevfsfdn Social, _UPECA. 

·--~'""""--""··-
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apertura y disponibilidad para proporcionar infonnaci!Sn, por parte de la indus

tria del vestido en ~. 

&l ese orden de ideas, se infiere que el universo investigado oonsisti6 en dos 

grupos: el de lós egresados del Programa de Becas (oferta de trabajo) y el de los 

establecimientos de la industria del vestido en COyoac:4n (cü:snanda de trabajo) • 

&l el caso del priJrer grupo, se tanaron en cuenta 66 de los 72 allllllOs de todos 
los cursos de Corte y Qlnfecci& e Industria del Vestido inpartidos en Ooyoac:4n, 

Esto significa un censo en el 91.611 del universo total de estudiantes para el ofi-- -- . 
cio de costurero(a). &l ese sentido, los resultados del estudio a6lo ser4n signi-

ficativos a nivel delegac:lcnal. y para un curso espec!fico, y de ninguna manera 118 . . 
ccnstit:uyen en nuestra representativa de un CXllltexto mayor, 

&i el. caso del segundo grupo -las atpresas de la .industria del veatidO-, t:lri:~ 
1111 abaras todo el universo de Cl:Jyoac&i, SUSQePtible de ser .investigado, el CUll,], 

., detectO de la lliguiente 111111'1eral 

. lo. Se utilizaroo tres fuentes para loc:alizar todOa los estCl.ecimientotl de 
ua rmva econ6nica en el Distrito Federa11 el directorio induatrial de la~· 

(Olnfederaci!Sn Nacialal. de c&naras Industriales)~ Clltima edicidn 19841 el direc-. . . 
torio de mia1moa de la C4mara Nacialal de la Industria· del velltidO, ~ da 

19841 y el directorio telef&ú.co, Secci6n Jlmarilla, 1985. 

:lo~ Se de~ el nlhero de .industrias ubicada• en ~' por medio del 
c6Si.go o zaia postal incUcacb• en lee dcnicilios •. A81, 118 deUmitm:m 74 esta• 
bJecfmfmtae. 

3o. se identifid5 el tipo de actividad a la que se abocW>a cada arpre11a, a · 

fin de descartar aqudllaa cuya produCci6n no coincidiera con la que aprend1an lee 
becarios*. ta cluificaci&l de lee 74 centroa de trabajo fue la siguientes (Olll

dro No. 2 de la llig. hoja) • 

* En el Anexo No. 2, p. 147 d• Ht• tr1b•jo, se prestnUn los contenidos de los 
curios dt'Corte y Confección• lndustri• del Vestido, y•• indic• el tipo de pren- ! 
dH Qu• H •Pr•ndt • confe~cion•r en ello1. . .¡ 
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CUADR> No. 2 

CIA9IFICICIOO DE I1IS mPRESllS DE IA INDUSTRIA DEL VliSl'IOO POR TIPO DE P~Qi 

No. Tipo de Produc:cil!n •Jo. .uiuustr1as 
!Iba. Rel. (%) 

1 lqJa para dama 27 36.4 
2 Jql!I en general 12 16.l 

.3 Jql!I para bebtis y niños 6 8.1 . 
4 Qúformes (batasl escolares e industriales 5 6.7 
5 Jql!I deportiva wú.sex '. 2 2.7 
6 Pañales y ccbertores 

.. 
1 1.4 

7 Delantales y cortinas 2 2.e 
8 Olmisas y pantalones para caballero 4 5.4 
9 Trajes y sacos sport para cabal tero 1 1.4 

10 Olmisetas y 81.ldt:ez:es 2 2.7 
11 Sastrer!A y otras hechuras llOOre lll9dida 6 8.1 
12 ~igos y cham!lrras de piel 2 2.7 

. 
13 Guantes de carnaza 1 1.4 
14 . Accesorios para baño 1 1.4 
15 Sin especificar 2 2,7 

'rol7IL 74 100.0 

4o. De la :elAcidn anterior, 11e deacartarcn 21 est:ablec::lmisntos (los oones
pclldientes a los incims del No. 7 al 15) , ya que por su tipo de pl'Oducci6n. no 

• CCll8titu1an en mercado potencial de trabajo para loa egresados de loa Cllr808 

de Q)rte y Otinfecei&l o Irduatria del Vestido. Las aaatrertU • deacartalal, 

edls!ISa, por su a>ndici& de talleres pequeños donde CJ81181"al.mente el (o loa) 1111a-
11D(s) pzqiistariolsl loa atiendan1 por lo tanto, no CC111tratan aoatmeroe(aal. 
ABS:, de los 74 lugares det:ectadoS en primera instancia, quedaron .Slo 53 pera 

ser Yiaitadoa. 

5o. · Se viaitaz:cn los 53 establecimientos, mu no • puiSiercll encmatar a 

todos pclE'. diverAB ~iall que •describen en el OJadroNo. 3. ~loa 
datos ahf wrtidoa, •concluye que de hedlo el Wliwreo :ea! Y tot:al existente_. 

en Cloyolc8n, para loa fines de este estudio, • redujo a 18 eatab1ecimientoa, 

ya que loa ~tea a las pr.imaru 8ei8 situaciones -que BIDll 35 unida
des~ analisis- quadaEal autanfticllnante fuera del uniwreo por utuiliar. W s1 
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CUllDOO No. 3 

REStlI4'llX> DEL cmso REALIZl\00 ni IA lNOOSTRlA DEL VESTIDO m OJm1\CAN 

No. Situaci& de los establecimientos No. '· 
1 Ya no existen1 se. dieron de baja 5 9.4 
2 Qwrt>!ara¡ de danicilio· fuera de Ooyoac4n 7 13.2 
3 Eran •negocios famil~s" de maqÜila, sin 6breros 

enpleados ·7 13.2 
4 Tentan parada •terrporalrnente" la producci6n1 s6lo se 

dedicaban a la CXll\)raventa1 no ten1an obreros 2. 3.8 

5 Eran danicilios "particulares"1 no ten!an conocimiento 
aJb:e la enpresa que se buscaM 8 15.1 

6 No se localizarai1 datos incatpletos de los danicilios 6 .11.3 

7 No aceptaren ccntestar el cuestionario "por falta de 
t.iaip:>• 3 5.7 

8 oontestamn el cuestionario 15 28.3 

'10l'AL 53 loo;o 

CDD loe lugm:es encuestados fuezon 15, y ya se vid que el univerlO :ceal auacep

tJhle de. 1111r investigado oaipxend!CS s6lo 18 establecimientos, significa que. se 
. tratd da un censo en el 83.3• del universo total efectiw de Coycacln. -- . . 

Bn cuanto a loe establecimientos visitados, fuei:m de varios tipos, lll!gdn su 

pi'oducc!dn1 
aJllDIO No. 4 

lb. IE ~ ~. l'CR ARFA JE~ 

Tipo de P1'0ducci6\ . rto. ~-.. .Mis. Rel.ft) 

Rapa para dima 6 'º·º 
Rapa en general 3 19,9 
Rapa para niflga 1 6,7: 

~ elCOlaru e .t..rduatriales 3 20.0 
Rapa deportiva ~ l 6,7 

~J .. y cxtertmu 1 . ·6;7 .. '•. -

. mrM. 15 100.0 

Si - aJl:8ja este Oladzo oon el No. 2, - oti.xvar4 qua e\ el 'univsrm . .encUfft:ado . 

a.tan todo9 1oe estratos del 1'iercado potencial de trabajo de loe ~ioa obje
to de . ata u-.tigacidn, por 1111 tipo de producc:lidn. 
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J:\:>r otro lado, el. tamai'D de los 15 establecinú.entos fue diversificado, ya qUEú 

4 . eran· pequeñas industrias (hasta 20 scpleados) ; 7 medianas (de 21 a 100 em

pleados) ; y 4 qrandes industrias (de 101 enpleados o mlls) • La industria • an
tigua tiene 60 años y la mlls reciente un año. Cabe resaltar el alto grado de 

confiabilidad de ·ia info:cmac~ proporcionada por los establecimientos encuesta
dos, en virtud de los cargos que desaipeiiaban los entrevistados1 de ah!, su ca
lidad CCl!D informantes. Tales fueron CCllD sigue 1 

CtJNlR) No. 5 

No, DE ENl'REl/IS'1'111:a; POR TIPO DE CAlm EN LI\ Et!PRESA 

CaJ:90 Personas 

Gerente administrativo 5 

Pmpietario y gerente 3 

Gerente de Rélaciones Industriales 2 

Geiente adninistrativo y accio 2 

SUbgerente lllhinistratiw 1 

Jefe de l'el'llcnal 1 

SUbjefe de Personal 
.. 

l 

'1WAI. 15 

!!tapas del 'l'rabaio de gmpo e In8b:umntos de Recolecci6n de loe Datos 

La investigacidn w1piencll6 cuatro m:n&ltoa1 

1. La aplicacil5n de un cuelltiarlario al univerao de becarios aeleccicnlldos, 
\818 8ElllllM antes de la tenninacil5n de mu c:apacitaC:i.Gi. (mmro de 1985) • Bato fUe 

para recabar loe aiguientes c1a~a1 

a. Da identificacil5ru na1bre y danicilio1 teldfono en ClllO dalSo. 
b, caract.edsticas ascriptivu1 selOCI, estado civil, edad. 
c. caractedsticu educativu1 grado mSxinD de e1COlaridad y an~te• 

de C11p11Citaci6n no fomal. (otros cur-) • 
d. Bllperiencia laboral 1 oficios que CCllOCll y antiglledad en el mia11:11 pues .. 

tios de8lllp!ilaao8 en aipleo• anteriores. · 
•• ~vidad previa al curlO del l'R eren ,(~ o sin enpleo, estudiante, ·etc.) 
f. Habilidades que ~iCS en el curao y productos que apren4iO a'-• · 
9. !llcpectativaa (planes) para delP'llls del curao (bu-r att>leo• c:oser "ajeR)", 

· esguir eatudiando, a10Ciarse en una oooperativa, trabajo de hogar, etc,), 
h. Si va a aolicitar trabajo, el al!dio que utilizar& para 1n!omllr8a de va

·Clllltu, y si lo buscara primero en la llCl1ll dentJ:o de ~. 
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2, La realizaci6n ele entrevistas a infoI111111tes clave tanto del sector educa

tivo y laboral, ccm:> del productivo relacionado con la rana eoon&rl.ca sujeto de 

estudio, 

3. La aplicaci6n de un cuestiaiario a los establecimientos de la imustria 

del vestido en Coyoac&l, segdn.se describieron anterio%11Ente (febrero-abril 1985). 

Las pi:eguntaa en este 'caso se orientaron a recabar informacidn sobte1 

• a. Estructura orqanizacional de las enpresas1 
.b, caracter!sticas generales de su personal obrero calificado1 
c. Pel!ticas de reclutamiento, selecci6n, oontrataci6n y pmn:icidn aocio-

ecttdnica laboral, en el puesto de costurero(a) 1 . 
d, ltctitud de los mpleadores hacia la capacitaci6n y problElllllB inherentes 

a ella1 y 
e. Neceaidades de perscnal obrero calificados n111mo y tipo. 

4. La aplic:aci6n de un segundo cuestioñario a los becarios aeilaladoa en el 

priner punto, siete u ocho ll'llBeS deapuds de que· teminarcn su capacitacidn (agos-· . . . 
tD-mept, 1985) • Para tal efecto, se llevarm a cabo visitas dalliciliariu y en- . 
tmvistaa telef&iicas, algunas de &tas logradas por el envio previo por correo 

de un lll!llllllje oon .inatruccia1es a loa becarios. se les pregun~ principlllllente_a 

a. SU actividad, en el nanento del interÉogatorio1 
b. Si trabajabas tipo de establecimiento, puesto, Ml.ario, c:6m • entmd 

del &1pleo1 fecha en que eqiezd a buscarlo y fecha en que· lo cbtuvo1 · 
c. Si trahllj6 entre febrero y agosto aolamenter en tal caso; se pidi6 la 

m- infonllacidn del punto anterior y, adan&, ·fecha en que mjd·e1 
trabajo y por qud1 . . 

d. Si bllc6 &1pleo, qui! puesto aolicitabar si no enocnb:d o no lo ~, 
mtiwa de ello1 ·. · · 

e. Si no bu8Cl5 &1pleo, por qull, y · 
f, aho le benefici6 el curso. 
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B. REroLTADOO DE Lll INl/ES'l'IGl\CIQI 1 ANALISIS E IN'lERPREl'J\CIOO 

PARlE I 

Estructura y CatJx>rta;niento de la Industria del Vestido en (lcyoac&t, D.F.: Papel 

de los factores educativos .y ascriptivos en las peU:ticas de El!J?leo y praroc1(5n del 

Clbrero calificado (IX)sturero-a) : 

&l f0ll1la saaera se puede decir que en la .industria del vestido en 0oyoac4n· existen 

tre~ niveles jer4xquicos dentro del &rea de ~n, a saber (de l1l!OOr a mayor 
jerarqula) 1 

· - ~aria eil capacitac~n y/o ayudante no calific:acb 
· - qicraria de mSquina !obrero calificado) 

- Jefe de taller, o de aeccil5n (segdn el 1:altWio de 111 fa;tciea) 

<kllD a l!ste dltillo le sigue el gerente general del establecimiento (que es el miamo 
clleiio, a veoea) 1-0 bil!n, el gerente de produc:ci6n o administrativo, en el c:aeo de 

la grande údwltria·1 a nivel qlobal de las enpreaaa, o "intraorganizacional", se ob

·aerva una estiuct:ura organizac.iooal de tres niveles: el operativo, supervia:ir y di

zectivo. Esta t:l¡lologta CXW1Cl.de con la descrita por la '!90r1a de .la Segmentacicn . . . 
Lllbaral. 

~b:e las pdncipalea c:aracter.S:sticaa del peraonal · ClbrerO ealificadQ (~) 

en lu 15 aip:ellllll encuestadas, destacan las siguientes: Del total de .U4 per11CM8 

. existentes, 244 (29.2\) eran ael llmCD IMSCU1ino y las 590 restante• (70.8'1 del RICO 

f1111!1ftino. ~ lo tanto, ~ la nujer en la .iñdustria ael vestido (a ni¡,,,l de · 

ditem cailfJCllCIO). ~' se enocnb;axQP loa aiquientea rangos ~ de 

edad, HCX>1addad y antiglladad md.mtente1 en loa ~(as) 1 

-lblilreaa Jla 18 a 65 llí'm1 de lo. de Pr.fmaria a 3o. de Preparat:oria1 y and.gUedad 
de un 111ea tm-.a 40 añoa1 

· """1;!ere!1 De 18 a 70 llí'm1 de lo. de Pr.fmara a •1Gaú.cx> M9dio1 y ant1g!leaa;l dude . . 
un - hUta 53 llí'm. 

Qlbe agregar que en niJ1gum de loa doa grupo11 • reportaRlll peraanu con dofectm f~
aico9. 

Qn lc9 dame anteriores, zual.tan doa aspectos inportante11 um referente a la gran 

·~del ru.1191 educativo arxutente dentro de un mim1>.punto OOtl8"ianall 
el otro, derivado' de la reJllC!i& elClotvidad-antig(ledad. AnaJ.!Cem» cada cuoa 
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lo. A nivel "111terorganizacional", es decir, entre. las diferentes enpresas 

visitadas, existe lDl rango de escolaridad muy anplio -hasta de 12 aros tanto en 

los hatbres caro en las mujeres- para desarpeiiar lDl misro tipo de puesto. Este 

hecho se repite a nivel "intraorganizacional", o sea, dentro de cada uno de los 
estab~imientos, pues las caracter!sticas de escolaridad entre los costureros 

vadan ele uno hasta tres -o nds- grados, caro se indica a continuacidn1 

CUTIDR) No. 6 
GRADO DE ESCXlLl\IUDN) ml'RE cm'ltJREOOS (~) 1 N1VEL INlWOIG\NIZl.cIOOAL. 

No. EstaDJ.ec.a.mientos 
Nivel Escolar Abs. Rel. IU 
Igual o similar (con lDl grado de diferencia) 6 40.0 

Diferente (hasta dos grados escolares de diferencia) 4 26.7 
MJy diferente (tres o m!s grados de difereneia) * ' 26,7 
DellCC1icce el dato . . 

:1 
.. '6,6' .. 

. . . . . 

. '10DIL . ·15· .. loo;o· · .. 
. . .. 

• &\ un utablecimiento ae dijo que la escolaridad en las "overlistaa", por 
ejenpJ.o, era J1UY chferenai. 

l'tr loa datos hasta aqui expieatos, se plllde afumar ·que el nivel educatl.'l/O 

de quienes dellElfl)eñan eJ. oficio de costurero (a) en la industria de.L vestidó 

wda enoq11e11ente entre las l!llpEUU, y adn dentro de las mi11111111. 

. . 

2o. Sagdn los entrevistadoa, ·los coaturazoB de mayor antig(Jedad eon los de 

aaior escolaridad1 "'l'enmua gante con lo; de Primllria pot'qlle antes el requisito 
••• ·:, ••• ·~era dae, pem ha ido all'lllllltaRSo poco a poco hasta 6o. de Prima- . 
ria". As!, el hecho de que existan obrero• con una antig(ledad huQ de 53 ai'lall 
y acn epx>Jaridad desde lo. de Primllria, cuando que la pol~tic:a de acntratllci&i 

de ~ establecimientos requiere caro m!ninD la Primllria tenlllJllriaa, lleva a . . 
pe111111r en la existencia de una devaluaci&i educativa en esta r- ecx:lldnica, ya 
qua para la ocupaci&i ele aosturuo(a), los requisitos edumcionale8 hlln amen

t:D con el tialp>, 11111q1111 la naturaleza m:- del oficio no haya evolucialado 

hllcJa ~· niveles de CXll\)lejidad. 

Al ct.enarea lu sitlllcicnu 'de los dos ~ anterióru, • c:amtata - dable 
funcJdn de los requisitos de c:alificaci&i oct¡ll!Cicna11 un proceso de •leccl.&1 y 

dif-.nciacidn social, al mimo tisrp:I. Esta dcble funci&i mplic:lll que la idln
tificecf&l de ~ requisitos de calificaci&i para un oficio dado no .n
fleja lll'OIMrt.alte la c:alificaci&i tdc::niclante nquerida para tal trabajo, 
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sino_ el objetivo de diferenciarlo social y ocupacionalnente de otros. 

~U:ticas de reclutamiento 

IDB medios que los enpleadores de llÍ :industria del vestido utilizan princ:ipal

l!Ellte para dar a conocer y ofrecer sus vacantes, se presentan en el siguiente!. 
/ 

aJADOO tiO. 1 

M!DIOS IE DIFCRll\CICll OClJPl'.CIOOAL 11l'ILIZl\OOS POR IA lNDtlS'l'RIA DEL VESl'IOO PARA 

EL mx:wmmNl'O DE PERSalAL 
No, &tp s .. 

Medio .l\bs, Rel. IU 

Perit5cUco (s) 1 El Uuversal 151 yel Esto 121 7 35.0 

" Bolsas de trabajo (del CfDEPEx:I\ de Ooyoac4n1 de la 
C4nara Nacional de la Industria del vestido, CNIV1 
del ax:AT No. 131 del niss1 y de la CJMI 2 10.0 

Sindicato de la enpresa 1 s.o· 
Referencias de enpleados 9 .45.0 
~ en el establecimiento 1- s.u 

'rolN. . 20· 100.0 .. 

" &l algm109 eetableciadentoa hubo varias i::espuest:as1 de ah! que la col\llllll no 
llll1E 15. 

~lticas de Seleccitln 

im requisito. que por n:mna general debe cubrir mi solicitante de trabajo, con

'c:ret:llllmnte para el puesto de costurero la), para au seleccidn inicial, weiden 

huta once factoi::es o caractedsticaa diferentes. De ac:uardo con las pollticu 
particu1ans de cada establecimiento, dic:OO• requisitos vadan en cada uno de 
loa faetona, CCl1D ae 8ei\ala con J.os·siguientes datos1 

a. !!!!e• El 46. 7' de loa establecimientos investiqa"os requiem mdusiva

lllllllte mjezu, mientru el 53.3' l:Utllnte ecepta de cualquier -· 

b. llllt.lldo Civil1 El 86.6• de los enpleadorea acepta solicitantes de cual

quier estacb civil1 el 6. 7' exige solteroaJ y el otrQ 6. 7', capdne. 

c.· Blfad1 El TaJl!io ~ i::equerido--eti·-de-16 a is años.por el 73.3• de 
loe qT¡jji!j•u, mientras que el nato acepta obreEos huta de 45 llÍIQS, · 

d. recotarJ.dad1 El ªº' de lu entmisas requiere cbr:ezoa con Pri!Mria t:en;551 
nada, c:aao lllfninl>1 el 20• :restante acepta pencnal con IBI08 de &o. de Pr.imu.tr.- · 

1551Coll0 dato co.i:l1r1t1vo 1 nivel n1cion1l, de acuerdo con un infor•e del Servicio · · 
N1cion1l de E1111leo, se tiene que del tot1l de l1 dem1nd1 de costurero1C1s> r1gis
tradi en.1983, el 91.51 los requiri6 con Prim1ri1 ter•in1d1, y el re1to ca.sx>, 

' con Secund1rta. CTo .. do de: Prosr1m1 de Becas ••• , Op. cit., Docto. 2, Ane~o 1, P• 42). 

1 

·¡ 

1 
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e. EKperiencia: El 93,3% de las ft!bricas aceptan s6lo obreros oon experien 

cia (m!n:lma de llll año) en el puesto, en tanto que el 6. 7i restante, los aceptan 
sin ella. llif 

f, • Capacitaci6n: El 66. 7i de los eneuestados infOJ:lld que aceptan costureros .. 
. t5'7/ 

sin capacitaci6n ~ia en el puesto, no as! el 33.3l xestante que s! la requiereF 

.9. Caracter!sticas f!sicas: El 53.3t de las.mpresas s6lo CCl'ltrata obreros . . 
sin defectos f!sicos, y el 46. 7% restante acepta gente con lfatos, siEl1pze y CIWldo 

no afecten el buen desenpeiio de sus. labores· (por ejaiplo, sordallldos). 

h. rualidades personales: El 40t de los eipleadores requiere xesponsabi-

_ lidadenlos aspirantes al puesta de costuxero(a) 1 ,el 13.2%, lJJlt?ieza y OP!en1 el 
6, 7', puntualidad1 otro 6. 7t, decencia y hme~idlld1 el 13.4', disciplina, obe

diencia (accesibilidad y buen carlcter) 1 y el 20t, elijo no requerir ninguna. cua

lidad en particular. . Cabe aclarar que en ningt1n establecimiento se aplican prue-
11118 de peracnal.idad o psicandtricas. utilizan· la obaervaci&i 'durante el per1ocSo 

de trabajo a prueba de las peracnas, para determinar &US cualidades antes de 'dar

les lll ocntrato def.tnitivo. 

i. Pruebas de Habilidad: El lOOt de loa establecimientos lea aplica 111111 

~de hSbllidad a loa solicitantes de enpleo1 por e~enplo, t\aCllr cierta p,renda 

. en detezminado tiatp>, 

j. Refexenciaa perscnalea1 · Bl 20t de los enpleadorea tiene por pol~tica soli
citar cartas de n.cc:auendaci&i o ccnatanciaa de otros trabajos del aspirante al a11-

pleo1 el BOt restante no las requiere. 

k. Dcmicilio del amh'ante1 El 100• da loa entzeviatado8 pie~iere qua lQa 

90" tcitantes vivan por la ma dende elt& ubicado el eatablec.illliento de trabajor 

. pero al miano timpo la. llCl!ptan .sin taMr en cuenta .lll .P1oce&iricia~ . . .. _q 

l'Ollticaa de Ocntratac.t&t 

l'Wa la selecci&l final y caitratac~ de cxm:w:eroa(aa) en los eat:a,bl.ecJm.ltoe 
·lllCUll8tacSoa, se t.awin en ·euem:a-iu car1Ct:er11ticu.arriba enunciadas-en fozlla 

jenrquizada1 ea· decir~ UJa tacuna sen mh deteminlntea ·qua otZOll a la hcra 

156/A nfvel n•cfon•l,-1egOn el af1110 fnfor•• del SNE •nte1 cft•do, el 69,4X de 
"'Ci"dea•nd• requ1rf• costurero• con experiencf•, y el r11to no <30.61). <To••do 
del ·Programa de 81c•s ••• , Op, cft,, Docto, 2, Anexo 1, p. 42>. 
157/ En eate sentido, el 71-.51 de l• dea•nd• • nfvel n•cfon•l en 1983. ac1pt•b• 
"Cciiturero1<••> 1fn c•P•cft•cidn prevf• 1n el pueato, no ••f el 28.51 re•t•~te. 
(Tot1Mlo de: lbfd1a). · 

-~--·--

• 1 

1 

1 

1 
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de la decisi6n final porque tienen -:.".":~diferente peso de inPJrtancia. ra 

jerarquizaci&l que los arpleadores asignaron a cada uno de los facton:is menci2 

nades en el punto anterior, se observa en el siguiente: 

aw>ro l'lo. 8 
JElll\IOJIZl\CICN DE UlS RliXXJISI'IOS PARA LI\ SFI.FXl;'Ic:tl FINAL Y ~ICN DE COS'l'!JREl()S 

No. Frccuencia ae los Factores•, As' por los atp.Leacores Factor 
rur1ar a u e u e ~ a n l. , 

" Resultante 
lo. o o o o 1 1 o o 11 1 1 i 
2o. o o o o 8 3 1 1 2 o o e 
Jo. 1 o o o 3 5 1 2 1 o 1 f 

4o. 1 1 2 3 2 2 3 6 o o o h 

So. 1 1 3 4 o o 2 3 o o ·3 d 
&o. 1 2 2 2 o 2 2 2 o o 4 k 
7o. 3 1 2 3 o 1 3 1 o o 3 a.d.a.k 
So. 1 2 5 1 o o o o o o 1 e 
9o. 3 3 o o o o 1 o o. o 1 a.b 
Oo. 4 4 1 2 1 1 2 o .1 1 1 a.b 

l 1n, o 1 o o o o o o o 1 o b.-1 -- 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3** s 
~VE JE UlS FJ\L'IDNES1 cada W1ll de las letras señaiaaas oorre , sponden a las mismas 
CX11 que ae describen los factores en las pllgs. 95-96, As!, p.e., la "a" ea la clave 
del factcc "5exo"1 Ja "b", de "Estado civil"1 y as! llUCeSivemente • 

. ~Olffo 11119l. 15 porque s!Slo tres arpleadorea tanarcn en 0011Sideracit!n eate factor, . ~ . , 

B1 "factac tetlllltante•, indicado en la Gltima col11111111 derecha del Qladro anterior, 
a el qua cbblYo la lllll)'Or puntuacidn en l!nea horizontal. se inteipreta CX11D ai
gue1 Dl el primer nngldn, por ejarplo, el factor "i" (Prueba de habilidad) ob
tuw el primer lugar de !nportancia, 'acme loa demb. Es decir, en opini6n de 

ClllCll empleadores~· 81 resultado de la prueba de· tiabi l irlad ea el factor m4a deter• 

minante en la tma da decisicnes para la 9eleccie5n final y C1Cntratacidn de un coa

t:urezo, As!, en el c:aao de "no haber m!a de donde eaooger•, si el aolicitante · 

CllDe aat:isfactor1-te este primer requiaito, ea aceptado amque no redna 1aa 
~ cmacter!aticu deEablu para loa arpleadanla •. 

llll haber varJoa aol fcitantea con resultados favorablu en la prueba de habili&ld, 

• ncune a un critar.io adicional, eonaideraClo con un 2o, lugar de ~.t.a1 
el ttenp:i de ·exper.t.nc.t.a ~ antig!ledad- en el pueato. Tal ea el fect:or •e• qo.w 

arrillll • eaila1a en el 9BC)Uldo rebJldn, al cual ocho 91113.eadorea le uignarQn 

dic:b;l lurJar. Qlbierto el primer zequiaito, el aolicit:.ante que blrl!IA ~ ~ 

1 
1 
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de trabajar en el puesto que aspira, es el que obtiene el enpleo. As!, suce-. . 
sivanente, de tener que recurrir los enpleadores a otros criterios mlls para de-

cidir a qui& contratar, el orden de inportancia en que los van considerando es 

lo .que señala ~l CUadro anterior, N6tese cato un miStD factor abarca varios lu

gares, CCl1D el de Escolaridad ("d") en el So, y 70.1 el de Ubicaci6n del Danici

lio del solicitante, .con \UI 60. y 7o. lugares asignados por un total de siete 
enpleadmes1 y los de Sexo ("a"), en el 7o., 9o., y lOo., lugares, ast CC11D Es

tado-Civil ("b"), en el 9o,, lOo., y llo,, lugares. 

Del anSl.isis del ().ladro anterior resalta el hecho de que los factores "escolari

dad" y "capacitaci.6n" son nenes .inp:lrtantes que otros CCl1D "resultado de 'tas 
pruebas de habilidad" y "eicperiencia" dentro de las pol!ticas de contratacidn de 

costureros en la .industria del vestido de Coyoac4n1 incluso, la escolaridad es 
un factor adn mds subordinado que la capa<iitacidn en la jerarquizacie5n ele los re-. . 
quisitoa de enpleo. I.o anterior ae ilustra en la siguiente1 

GRAFICA No. 1 

OU'JERIOS t11'ILIZNlOS PARA IA CXNl'IWDICIOO DE CXlS'ltmERJS, POO. OlaN :DE. JMEIORrA?CIA 

FAC1mE6 

·J!:8t.ado civil 

.Eaoolaridad 

caracter!sticas 
f!sicu 

Danicilio del 
irante 

ALTO MEDIANO BAJO · NU·LO· ·· 
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Dmtro de las poUticas ele contrataci!5n se encontr6 tambi!!n que ante la s1tua-
ci& de dos solicitantes de trabajo, con caracter!sticas s:lmilares en todos los 
xeqw.sitos, excepto en escclaridad, y dada la existencia cte una sola vacante, la 

postura de siete erpleadores (46. 7%) es contratar al de mayor escclaridad, mien

tras el resto (53.3%) buscarla otro factor ele deuisllln. ID anterior es debido a 

que pai:a los pr:ilreros, un may~ grado de escclaridad cculleva 1!14s cualidades per-
. scnales en los trabajiÍdores. .l'.dem4s, los consideran ccn mayor capacidad ele ra

zonami.ento y abstracci6n para el aprendizaje de ccnoc:lmientos y habilidades es
pec!ficos. Esto tllt:inD es de B\.llla utilidad en los casos en que los eapleadores 

zeciben personal sin experiencia y los capacitan en planta, por alguno de los dos 

l!Dtivos siguientes 1 

a. CUando se trata de una capacitaci<5n l1l1Y especializada que st!lo se puede 

dar ccn las propias m4quinas de la arpresa. (por ejerplo, la fcmnaci6n de opera
rios de m!lquina bordadora con oatpUtadora, de ranalladoras y ensartadoras) J 

b. CUando hay dificultad de conseguir costureros(as), situaci6n que se atri

biiye, enb:e otras causas, aa la ubicaci6n de los establecimientos (al sur de la 

·ciudad) J falta de escuelas que. capaciten "verdaderas costureraa"1 falta de ex
periencia en los reci4n egresadcs1 pocas costureras y llllCha demanda. 

, 

En antioa casos, loa Ell'pleadorea que llegan a aceptar oferta de trabajo sin ex-
periencia, lo hacen otorg4ndolea contrato eventÜal por un per~odo de 30 a 90 d!u 
dxhro. .lldem!s, en el caso de Bl\)reBU grandes, lea asignan el puesto de "ope
rario en capacitacidn" (el nivel mSa bajo), y doade no exilltll, date, lea asignan 

· clirec;t:anente el puesto de "cperario de mSquina". De las aptitudes que loa tra
bajadores de1111rJ:Ollen y dalueatren en el lapso ·de prueba, depenc1er4 si lea dan 

·ei aipleo definitivo. En este Sm1tido, sigue prevaleciendo el factor "habilidad" 

cano ccnrlici6n .indispensable para la obtencidn del trabajo de planta. 

Fn el l!lillll) contexto de las pollti.cu de oontrataci6n se detect6 igualmente quÍt 

ante la existencia de dos vacante• de difeiente jerazqu!a ocqiacional. (auxiliar 
de cperario y cperario) ·y, por otro lado, la preMnCia de dos aolicitantes de 

trabajo, con caractedlti.cas aimiluea, excepto en su escolaridad, la pol!tica 

de once establecimientos (73.3\) es darle el &1Pleo de mayor categorfa al BOli• 
citante ocn mayor e1C01aridlld, mientras que lo8 c:uatzo restante• (26. 7') no 
tienddan prefeiencia. Incluso, uno de dato• indi.~ que llli»a aspirantes entra

rf.an primero cano auxiliares y el que delliiestr9 mayor habilidad en el perfodo . . . 
da prueba, u a quién se le da despud•· el puesto muperior Cde operario). Aaf, se 
COtttilora el papel de la acreditaci6n educativa a6lo CX11D un factor adicional de 

. selecci6n que puede ayudar a que, una vez~ la peracna, data obtenga un 
aejor p.ieato mientras mayor sea su grado • . . . 
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l\:>U:ticas de P:tanocl&i 

En este punto se presentan las poUticas predaninantes de la industria del ws
tido en Q:J.yoac4n, para la det:exminacMn salarial de costureros de nl.lel/O in;¡reso 

y el mejoramiento ~co de ~llos con antiglledacl, AsimilllD, se analiza 
la situacidn de la llDVilidad laboral. 

En pr.ine.r lugar, en ei lOOt, de los establecimientOs se manejan cbs tipos de re

lllllleraci&u salario y destajo. Esto Glt:lnD se paga de acuerdo a las "unidades 
. pmducidas por hora" (tJPff) por cada qierario, una vez Cllbierta Wlll det:entU.nada 

Cuota mfnJDB de produce!&\. En cuanto al salario, los principales factores que 

lo deteimman se presentan en el aiquiente1 

aJll.DR) No. 9 . 
F1Cl'<HS C!UE ~EL NIVEL-SllLAIUl\L?DE CXlS'ruPJ:X6lllSI DE REX:J:fll·maso 

Pactxir 
.. . . .. .. *·· ,ecJlllW1lt:QS 

Jlbll, Re!. (l} 

'n1b1JMor oficial del Gcbiemo 9 . 60,0 
'l'abil]edor de la enpzesa ldel a:mtrato colectivo de 

trabajo) 1 . 6,7 

'l'llbl]edor del Gcbiemo y la aipresa 3 20,0· 
'Dlbuledor del Gcbiemo y att:uacidn eccn6nica de la 

c:lllq)aMa . . 1 . 6,7 
. -bl]""'•• del Gcbiemo.y xeaul.t:aao de prueba de habUidM . l" .. 6;7" . . 

'1t7JN. 
.. . . .. 15 . . ioo;o .. 

aima puede apreciarse, loa factores "e11C01aridlld;. y "oapacitac~• no 11t111 ainai-: 

dm:illlSoll de ninguna miinera en el marco de 1aa polS:t:ic:U de rauieraci6n de un o- . . . 
bmro mlificacb que •va a ccint:rat.ar. El tabulador oficial del Gcbiemo ea io' 

* • dl•••••nante en m8i el 1001 da loa eatablecimienl:o8. El Gni= cuo dcl1l5e 
no .. ad, • trata da Wlll in!ustria. grlllll.'8 ·~ -.alarioa· llialWe ecn ~ 301 

. ..-rimes a los dUpueatoa por la ley. 

In cuanto a 109 factmea qua deteminlln la uigMcidn o llpl'oblcidn de a111•ntoa 
Mlaralea entze loa d:ll:8"09 ccn ant:iglledad en las eap:uaa iJl\'91tiq*'a•, •cm
tuvo la irJli 1n1..:ic5n pr-•t.ando a loa entnviatadoe·llllA··lilta da •ie criter·ioa 

qua pa&!rl.an .incidir m - pollticu de pxauccidn ~ l.lboRl, critwioa 
qua deberfan jera&qlliaar par arden da inplrt:ancia. toe zellUlt.adce f\lllJ:'Qn la. 

la decir- en 14 lugare1: ocho de lo1 cu1lts C53.3X) p1g1n tl 11l1rio •fnfllO gt• 
. n•r•l- y 1et1 (4(11) p1g1n •l •fnfllO proft1ion1l cs1_060,00 y •1-368.00 • ••rzo 

de 1915_ rHpectfv-te>- del tabul1dor ofict•.l del Gobierno tn a•bo• c1101. 

1 
i 

' ' 
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F.AC'IDRES OlE l>El'l!»IINAN J.00 JNCRE?lmroS Sl\Tl\RIALES PJ\RJ\ CXlS'llrnEroS(AS) cm J\Nl'IGUEDN> 1· 

· POR ORDEN DE IMPORTANCIA . . '·· 
No, Frecuencia de los Factores". asianada nnr los Fmnleadores Fa.ctor ·.·· 1 
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- la iniciativa· y negociaciones del sindicato , . 
· - .la aiperaci61 del nivel eSCIOlar del trabajador 
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. . .. . . : ...... • 
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- El i11menento de productividad en el puesto de trabajo 
. - la iniciativa y pollticas propias del establecimiento 
. - tos cursos de. capacitaci6n que recibe el obrero 
- las disposiciones (decretos) gul:iernamentales 

~ • b 
e· 
d 

·~. 

El procedimiento para la interpretaci&l del Oladro anterior ea el mill!O utili• . . . . ' 

zado en el Oladro NCI. 8 (p,97 .). .11ss:, de acuerdo con el criterio de la totalidad 

de loa enpleadores, el factor "f" (disposiciones 'gubemalrentales) es lo ·que en -. 
primar lUIJU' - . órigina qua haya inc:renentos Blllariales en loa a>stuxeroa con an
tiglleclad m el establecimiento, El fai:tor que le sigue en orden de in¡lort:ancia, 

aogdn cpini~ de ll mpleadores, ea el •e•, qlie se refiere al incranlinto de la pro- · 
.duc:tividad.en el puesto. cabe aclarar ·que en este caso, el incralllnto ~ 
no aiarpie ea por la vla salarial, sino por la del destajo, eec;¡dn el UPH -citado 

anteriomEn~ qua abtángan a la semana. Por 1llt.imo, fueron ~sideradoa ailllllta• 

" neanenta can ten:er l~ de il1portancia, ccri dos escaaoa votos para cada uno, loe 
factores •a• (iniciativa y negociaciones del sindicato) J "d" (iniciativa y pol~ti• 

caa propias del establecimiento) 1 y "•" Clos ·cursos de capacitac~ qua reciba el 
dlrero), Cl:llD pJede obaezvar9e en el Oladm, las abst:encicnea para asignarles ll'l 
lugar a loa facitorea, fueran altas, excepto en los casos ae las· letras .•t•:y· •e• • 
. se cena~ qua el factor •escolaridad". (letra "b"l no influye para nada en la 

1 
: 1 
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detenninacic5n do aurentos salariales para los costureros (as) • La abstenci& para 

asignarle alg1ln lugar de inportancia a este factor fue total, por parte de los 15 

establecimientos. · Todo lo anterior se ilustra en la siguiente 

GRAFICA No. 2 

FICroRES QUE INCIDEN m ZAS POLITICl\S DE MEJORl\MI)MO i:xx:tn!IOO DE LOO <Xm'l.lREXS (AS); 
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OJn los resultados vertidos en los dos cuadros anteriores se deduoe que lo ~s 

decisivo, pues, en las pol!ticas de asignaci6n de salarios e incremmtos de los 
~s, son las disposiciones, decretos, tabuladores, emanados del sector guber

namental. Este hecho illplica una serie de negociaciones entre los representantes 
~tronales de la rama eooi6nic:a correspondiente y la m:xleraciC!n de la ins

tancia pOblic:a respectiva. 

Dentro del estudio de las pol!ticas salariales, se enoontrd tmrbUn que1 

a, En el caso dÍl dos costureras. mpleadas, con c:aracter!stic:as similares en 
todo, excepto en el tiEIT(X> de experiencia en el puesto, el 60' de los estableci

mientos (9) le paga mis sueldo (el salario minino profesicnal) a la que tiene mh 

"experiencia1 y a la que tiene menos, le da el salario mtnill10 general, adn cuando 

el tipo de puesto y las tateas correspondientes sean las mi1111U. El 40' restante 
de los estableclmientos (6) dijet1:111 asiqMr el IÚJm> nivel salarial a lllbaB peraonas. 

b, Anta una situac:i&\ .de dos ex>stureras z:ecidn ocntratadas, ocn·c:aracter~

cu similares tani>idn en todo, nenos en ellCX>laridad, la pol!t:ica del lOO• de los 

atablec:imientos es paqarle el milll'D salario a antiaa personas. ClJID en ningdn 

cuo reaultd que se le diera un salario mayar a la de mis eeex>J.aridad, 118 ainfilmt 

que el papel de la acreditaciC!n educativa -en este caso- es def'initif'mnente in

trasoendel!tal y nada decisivo en la detel"minaci&l del niVlll salarial de un trabaja

dor de la ccet:ura. 

o, En cuanto a la relaoi&I del salario ocn RICIO y estado civil de loa_ CX>stu

nzos, no 118 encontrd que estos factores fuesen deteminlntes. 8Clb:e el niyel de 

91¡Udl, CXllD lo in4ican los siguientes datoss 

- El 80' de los eatablec1mientos (12) uignlx'!a un salario igual a Jos 
· ·mowos de llltJos -· si - ·dem& caracterfatioaa sen. atmfl•res1 .e1o un esta~ 

bleoJmiento indiCl5 que el aalario serf& mayar para la· 1111jer. ID8 dos lftl)].elCll: ... 

rutantea no tienen a1gma pol!tioa al iell¡A!Cto pmque 1111 per..,.ial. no u mixto. 

- Bl 93,3' de los eatableoilllientos (14) aaignar!an un salario ipl a.,.._ 
m11 de ..tio. 8BlllOS, sin .iqlortar 1111 utadcl civil (pero ocn caraoterf&ticu •iml
larea en toda. los dBm&s factores) , mientras que urr est.ableoJmiento otorgar!& aa- · 
yar salario a los (o las) ,..,,,,,,,. (u) • 

1 

1 

1 
i 
1 
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Eh cuanto a la JrCVilidad ascendente de los obreros, sello existe a nivel de los 
•operarios en capacitacidn" que, cuando les dan el trabajo de planta, son~ 

imvidos a operarios de m!quina. Eh ningQn establecimiento aceptan la pc)sibili
dad de que un operario de maquina, a su vez, pueda ser ascendido a jefe de sec

cidn o' taller, ya que para este cargo se deben cubrir otros requisitos que gene

ralmente no tienen los costureros. Eh oonsecuencia, para este tipo de obreros 
no existen. pr4cticairente oportunidades de pra!Deidn laboral, debido a la estruc

tura jer4rquica tan reducida que prevalece -<ia!o ya se vi!S- en el 4xea ele pro

duccidn ele la industria del vestido. Eh relacidn a los criterios m4s uWizados 
por los enpleadores para decidir la prarocidn de los auxiliares al nivel de cpe
rarios, se encxintraron los sic;¡uientes1 · 

CllNR> No. 11 
F1Cltl1ES QUE IElmlIN1tN IA IOJILIIW) OCUP~ DE US CX>S'lUREOOS ~ 

. No, Establee to 
Factor Abe. Rel. "l . 
Mayor productividad (rendimiento, eficiencia, 

habilidad, capacidad, daninio) 10 66,7 
Bl e&Calaf&l de la enpre11a * 1 6.7 
Olalidadea personales 1 6,7 

. La capacitacidn del obrero, temúnado el periodo de data 1 6.7 
. No hay pol!ticas de ascenso porque no tienen.auxiliares .. . . 2 .. . . . . 13,2 . 

. 

'ro1'At. 
. . . : .15 : . . . ·100,0· . 

• Adn dentro del e-Jaf&I, 1i hay varios candidatos, el qua ~te ~ lllllF. 
hllbilidad es el que obtiene el puesto, 

. . 

Al igual que en el cuo de las pol!ticu de 1'81U111racidn para aostureios de r.- . 
din in!Jreso y can antig(Jedad, tanai4n en lo que.nspact:.I! a.las ~Ut:J.cas de.. . . 

peawcidn 'laboral, los factciu •ellClOlad.dad" y •c:apacitac~• vuelYBn a lar 

elml!ntos irrelevantes, en cxnpraci&l can el factor "hllbilidld" -nflejlldo en 

el 0:11cept.o da "productividad"- qua ea det:eiminante para el "· 7' de lc9 mplea
donls. Estca resultado9 • ilustran en la gr~ica de la siguiente plJina, 

Q\ dato caiplmllntaric scbEe la capecitaci&I en planta e1 l¡\m el 86,6' de los 

ep1fllldcr9s (13) canlideran data mis efectiva qua la inprtida pre-.1ia al, iJlgXelO 

al trllba:I<> y fuera de date. (mm 1erfa, p.e., el c:uo de los cur- en el cm y 
CICA)·; Ptir lo anterior, • ¡icdr!a inferir que existe 111111 alta dillpCSiCi&l para 

afrcx\tar los coatoll de la Cl(lleitaci&\ dentro del treba:I<>, iJmperdientllllllllte de' 
la cbU.gatorillldad legal qua da por s! lata .in¡llica. 

. ' 
! 
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GRAFICA No. 3 

~ QlE IETEIMINl\N IA Kl\1ILIOAD U\BORAL DE la> CX>S'roREICS (AS) /ll1XILIARES 
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~:imientos de mano de obra calificada· 

* El 86.6• de los 15 establecimientos encuestados, ofrecid wi total de 85 plazas 

de costurero(aJ durante el tr.inestre de febrero-abril de 1985 (per!odo en el que 

acababan de tenninar su capacitaci6n los a1111ms de Corte y Oonfec:cidn e Indua-

** tria del vestido, del, PRlllEX:AT en Qiyoac4nl , y el 53. 3• del milllD total de em-

presas tenla previsto 42 oontrataciooes mSs a mediano plazo (de maye 1985 a abril 
de 1986) • · cabe agregar que dentro del primer per!odo tanbi&l se enocnttd la de

manda de un ll'Odel.iáta, tres ~s, un boXdador y un planchador. 

* . Entr• •nero y f•br•ro d• 1915 1• r•gt1tr•ron 20 d•••nd•s d• co1tur•r•1 •" l• 
lolt• de Tr•b•jo d•l CEOEPECA d• Coyo•c•n; un• d•••nd• •n l• bol•• d• tr•b•jo 
d9 l• C,.•r• N1cton1l del• lndu1tri•.d•l V•1ttdo1 y ningun• •n l• bol11 d• tr•
b•Jo d•l CREA •n Coyo•c•n. E1t•1 21 v•c1nt•1no1• •ft•d•n • l•1 15 cft1d•1.por• 
que •lgun11 provt•n•n d• lo1 •1111111 ••t•bl•cfst1nto1 fnve1tf91do1, o bffn, d• 
fnclu1trf•1 ubtc•d11 fu•r• d• Coyo•c•n. 
*'LI' 11111• d• lo1 dol porc1nt•j11 1obr•P•H •l 1001 d•btdo • que Jl9UllOI 11t•.b,•• 
cf•t1nto1 ofrecf• plHH Unto • corto COllO • Hdf.•no Pl•101. 



PJ\R!'E II 

C,longrucncia de los Lineamientos del PRJBEX:AT oon las caractedsticas del caso 

Estnd; ado: Indices de El!J?leab1lidad de los llecarios 

caract.edsticas del Programa de Becas: 1\ntecedentes y Marco Conceptual 

107. 

El PRJBEX:AT surgi6 debido a la situaci6n smiamente critica existente desde di

cialtlrE! de 1982, Para entaices, la tasa de desenpleo se hab~a duplicado, alcan
zando niveles del 8\ y prevalecía una tenc1encia al deterioro creciente del mercado 
laboral. 

A diferencia de la crisis de 1976, la de 1982 repeicuti<S hasta el nivel de las uni• 
dlldes productivas, cuya demllnda se redujo dr4sticamente. Esto, jwito con otros 

pi:d:ilemas, amenazaba con desencadenar una qtiiebra generalizada de eipresas y un 

11111e11to sin precedente del desenpleo abierto. 

Ante esta situacidn, el Gcbierno Federal puso en pr4cticá en 1983 el PJ:ograma Il'lnll· 

diato de IleordenaciC!n F.ccn6nica as! oatD el Pnigrarna para la Defensa de la Planta . . 
Productiva y el Dlpleo. · CcnD parte de estos l'rogramas, y ccnfonre a - elltrate-
·CJW, se oonsidmS la inatrlJ'nentaci6n del SUl:ipxcgrama de Qlpacitaci& y Prclductivi-. . 
dad para la Defensa de la Planta Prcductiva y el "Dipleo, SUS principales objeti-. . 

'l/091 ccnsignados en el Programa Nacicnal de Qlpacitaci6n y J'rCductividad 1984-1988, 
_,enti:o otzoa1 

l. Pluteger el mpleo, la planta productiva y ~l cunswro bh~ qua en tdl1llinu9 
de la capacitaci&I exige el fortalecimiento de la pequeña y mediaila aipruu, la 

praoocidn del aut.oBTpleu y el reciclaje o recawer11iC5n de habilidade111 

2. Intensificar la capacitaci6n para el trabajo, nediant:e la cuozdinaci& entre 
· lOll reapcnubl.ea de·los·pxcgrllMB de-eapleo y loa·de la·infraelltrucitura capacitadora · 

de que dilpCllllft el Gobierno Federal y los aectore• privado y llDCiall y 

3. Eatablecer la cucmlinllci<Sn, en el ocntexto de las acciones de a¡qou al 1111Ct:ar 
11DCial, entre las SeCl:etarfu de ProCJrllll&Ci& y Pre111JPU9ato, del Trabajo y Previlli& 
Social y el Inlltituto Mllxic:ano-'del Seguro SOcial, para deunullar progr- de ba-

_:.,, cu de capacitacidn para el trabajo, apoyada• por los Oonllejoa CcMulti\IU9 Elltatalu 

de Qipacitacidn y ldielltrmniento y loll Servicio• Estatales de ·Dlpleo, cmdyuvando 
oan ello a 'la ~acidn de trabajaik>rea de~eadoa y lllbellpleecbe a.untra-
bajo pruductivu • .ill/ · · · · 

..u!/ ·lnfor111actdn to1Hd1 del Pl1n N1cional. de D111rrollo, p. 102; PrograH Nacional de 
· Fo111nto Industrhl y Coinercjo Exterior, p. 39 y 69; y ProgrH1 Nacion1l de C1p1cit1-

ctdn y Productivid1d ~98~-1988, p. 31, 85, 88 y 89. 



108. 
Fimlm:mte, <DtD acci6n concreta para el loqro ele los objetivos anterioñis, se ins
trlllent6 el Prograffi'.l de Becas para la CapacltaciC5n de Trilbajaeores Desenpleat'os. 

Si bien en el Fbro de Consulta Popular para la Planeacie5n Di:m:x:riltica de la Capa

citaciC5n y la Productividad, realizado en 1983, se propon!a la creacie5n de un fondo 

de becas para capacitaci.C5n previa al trabajo, sobre bases de adhesie5n voluntaria 

de las mpresas y rrecaniS1Ds de adninistracie5n tripartita (y utilizando la posibi

lJ.dad que brindan los Artt~s 153-G y 391, Fraccie5n VII, de la~ Federal del 

'a-abajo), los recursos.eooiónioos destinados para las becas del Programa, institu

cicl'lalizado <DtD POOB!rAT • provienen totallrente del sector gubernalrental, " . 
Este Prograna tarbién deriva de Wlll de las conclusiones del citado Foro, que pro

pOnra el establecimiento de un Programa Nacional de capacitacie5n para la Pcblacie5n 
Desenpleiida y Subenpleada, as! CC11D de un fondo para otorgar cr6litos durante el 

pertodo de capacitaci.CSn. Igualmente, darla respuesta a la in'(x>rtante, necesidad 

de capacitar trabajadores no asalariados y al l!liSID t:ienpo, de ooo%dinar el siste-
11111 educativo ocn el productivo. Hasta aqut, los antecedentes del Programa. 

1'llllando al Marco QlncePtual del PK&X:A.~. en prilrer lugar enca1tr1111Ds que el pdn

dpal objetivo aocial que persigue -<X:llD ya se habla indicat'o- es lograr que los . . 
egresados de la capac1taciC5n, al temd.no c1e la JIU.Sllll, obtengari un trabajo ya -
P. la vi.a del arpleo, autoenpleo, o de foxmas cocperativu, z:elac~ oon las 

lllb11 id""es y destrezas adquiridas para un oficio espec1fioo • 

DI concmdancia oon lo anterior 1 dentro de los pr1ne1pales l~ del 

Progrllmll, se estableciO que la capac1tacie5n1 

.1. • ••• dabar4 vincular• estrec:hllnenta a las activ.ulade• prcdUctivu oon 1111~ 
ns perapectl.vaa de generaci& de mpleo en el corto y mediano plazos" 1 

2. De esa minera, " ••• eer4 un mad1o eficaz de acceso al mpleo pernmiente Y . 
de redistrLblictdn da la llllllD de obra"1 

3. • ... dabar4 orientarse b4sL ,,..1ei.i.a a apoyar1 
- al .ctor eociaJ de la eaxlClll!a, buscando fortaleOllr los esql*U de auto

·CJUbdn y Cilleratiws para. la producc1dn, ... de bienes b'8iooa1 y 
- a la planta proclllCtiva, aediante la eapacitacidn dcn1c:a y IMlldnistrat1va, 

al acno el adieatrmwmto para el trabajo, •• • 

,., OllD lfrmu utrat;6Jicu para>el C111t?lim1ento del;objeti'llD-tr&Zlldo, •-,ob9UYarclin1· 
.itn otru1160 I 

l. "I.a idllm:ificlllcion e1e llClllU (a niwl del D1Btrito Federal o de entidades 

&dltrativu) dende la desoo;iecidn fuera mSs &gllda y la creac~ de mpl.o pel'llll

nent.e • viable ••• , 
2, ... - identlfjcac\H las lftU prioritariall, definir Y diaefllr lC19 

.iJs1_ Vfase: STPS•SP~. Proara .. de Becas ••• , Op, cft., p~ 3-5, 13, 
M lbtd.,. P• cr11. . 

·-·· -~·---- _, -=--·---"'·····-·-- - ------...,· 
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~s de capacit:aci&l, segdn las demandas locales ... 1 

3. A prepuesta de las organizaciales de los trabajadores, detetminar quil!

nes deberdn z:ecibir la capacitaci6n.,, ¡ 

4, Realizar algunos cursos en las propias instalaciones de la planta pro

ductiva, para ament:aJ" oon est.O las posibilidades de acceso del trabajador ca
pacitado a un E11pleo pennllllente 1 y 

s,' V.lncular las aociaies del Prograina con ·el servicio Naciaial de !llpleo, 

ccn objeto de atender en fO?ll'la m4s directa los z:equer.imientos del mercado de 
trabajo, as! CCllD procurar alternativas para la colocaci6n de los trabajadores 
capacitados al t&mino del Prograna, en puestos pezmanentes del sector fozNl 

de la eCDl1a1l!a c5 a travda del fanento cooperativo .. ,", 

Para au cperaciaializacidn, el Pmgrarna ccnt6 oon cuatro mecanillllD81 uno de . . 

tipo t.dcnico (el D1agnc5atico) y tres de tipo administratiw (la Ooordinacic5n1 

Aail3nacic5n Y Pago de Becu1 y selec:cic5n y Eatfnuloa de los C&pacitadoxea) 161 / 

El Diagnc5atico ocnaiatic5 en la .identificacic5n y jerarquizacic5n de las priori
dades que determinlliat la localizacic5n y aaignacic5n de loa recursos del Progra

ma. se realizc5 ncahando infc:mnacic5n tfcnica 80bte delmPleo y aubqlleor ni- . 

quedmientoa de mang de obra por niveles de califi011cic5n, u! CCllD puntos ao
licit.adoa por la oferta de trablljor la dilpcnibilidad y cliatrillucic5n geogr4fica 
de la infraeatructura de capacitac:ic5n, al igual que loa CICllltenidoa y l'll)dalida-
des da la miam: . 

. la O:latdinacic5n conl:alplc5 las accialea de deaoentralizacic5n de la cperaci.61\ y 
la adeculda pUucipac.i6i de las inatitucialetl üivolucradU, para uria efii:az 
nalizacic5n del Progr ... ID anterior incluyd la_cel.ebracic5n de licuank>s de 

oomdiMcidn ocn loa gobiernoa estatales, dende la capecit.ac~ ~~ de xea-
1.izane, bajo la coordinacic5n directa de loa servicios E8tatalea da Blpleo. En 

el ama de1 Distrito Federal, el Progr- se duoent:ral~ en Cid& llllll de 1aa 
de""'Jl'CIAWS pol!ticaa, bajo la nillpOrlUbilida de 811 rupectiYO Ctii!l'l!CI\ (Olln-

. tro Del.egaclaial PrallDtOr del Dpleo y. la c.pacitac.idnl y .que~ a su wz, qie-..... 

nbln bajo la auperviai&l general da la VPB:A (thidad PJ:alotora da Dpleo y 
Clrpllcitacic5n) del Departallanto del Distrito Fedaral (D,D,F,), 

!!ll Ver: STPS·SPP, Propraiwa dt Bec~s .. , Op. cit., p. 14-17, y tn Docto. 2, p.10-14• 
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El macaniSID de Asignaci6n y Pago de Becas estableci.6 los criterios para la 

foma de pago de éstas ~ - as! CCl!D la selecci6n y registro de los· beca

rios. El principal requisito era que los destinatarios de las becas fueran . 
pxq!lll!Stos por alguna or_ganizacidn dé los sectores social y obrero, o por las 

inatituciaies gul:Jernarrentalea particiJ?llllteS en el Programa. Jldemb, que a
qullllos presentaran sú acta' de nacimiento y Cédula IV, y que aprobaran un exa

men de ccmcimientos generales, No se requer1a detenninada escolaridad m!nima. 

Por GltinD, se pzevi.6 que el nwwal de operaci6n del Programa contuviera pro

cedimientos para seleccionar y otorgar estr.mulos ecor6nicos a profesiaústas 
y dcnicoa que,, CCl!D un servicio eocial, inpartieran Oirsos en fcmM CX11Plenen

taria a los instruc:t:mes de las instituciones o mpresas selecciona&ls· CCl!D 

aeub.'os CftP"cÍtadores, CC11D lo fueron los Centros de Enseñanza Ocupaciala1 (ax>'s), 
Qntxos de Qlpllcitac:idn (ax:A'sl y CDWEP's, de SEP, ad CCl1D centros de la 

· 9l'l'S y del DISS, 

Huta aqut, 1all principales l~ nmmativu del PR:llErAT de las cuales mbe 

-.r algunas ct.ervaciones1 

B1 U11> de las cbjetiws del Progr- fue "provaer de un ~so ~ a tra
bajadaEes dea0ci.pidoa•, y se consideid que el sistema de becas para la capaci

tllc:idn era "una v1'.a de .prat:ecc:idn al Spleo en el transito de la ci;isis-lü/, 
at.llliendr;) as! las dl!mllrMiall de acupaci&\ :lnnediata de loa sectores soct el y o- . 
tinzo, la intmpretaci&\ ~ lo anterior es que el PR&X7\T f\llll creado CXll'O 11118 

bllla de •.eguro del deaa1¡1teo•, ademSa de pretender que 8118 egresados se in

oa&pata1 a la vida procllctiva, al tlzmiilo de su oapecitac~. En tal sentido, . 
Mlr1a un megundo cbjetivo •inplfcib:!•, de tipo po~tioo, ari.ental5o a 111111\~ 
la pu encta1, y llOmllnl5D al Ptograma, 

.. Clllllto • qua la atpllCitac~ deber~ ~ fmmu aut:Qge~iu y CQCI"' 

psati~ de proc!uoci&I, ad CXll'O apoyar a la planta prQducti~ eJ\ ~ neoe- . 
•• ....,,,, de nmio de obra calificada, es claro que las dos prilreras fOZllllS no se 
logran lll51o ¡xr la vf.a de la mpacitac:idn, R!quieren, llP7.z'OS crediticioll y asis
-.cia. t.icnica para.~· y tratar de coexistir de alguna .INlllllrB can la 

Wiptslcia cepitaliatar sin~· tales apo;tos no e~ p;el{i.atos 411\ el 
ltoga:w. 

3JJJ,/ STPS•SPP. Propra .. da Btca1 ••• , Op, ~tt,, P• 6 
··.~·~ 
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El Diagn!Sstico no incluye el análisis de las pol!ticas de personal, por parté 
de los enplcadores, a fin de tararse en cuenta dentro del mec:anisro de! selec

ciCSn de los becarios, en cuanto a la!!! caracter!sticas educativas y ascriptivas 

que debnreunir para de~ oficio. 

En el caso de los cursos qué se llevar!an a cabo en las propias instalaciones 

de la planta productiva, no se contenpla la participacitln de los posibles an

. pleadores en la selecc~ de los participantes, oon lo cual a\l1'elltar!an las 

posibilidades de contratacit5n del capacitando. 

b". Gltilm; el marce> conceptual del m:&rAT no incluye WI necanillllD de eVaiua
ciCSn del mimDr 661.o prevd la ccnstitucit5n de W1 grupo bipartito (representantes 

de los ~s obrero y pdblioo) de segujmiento, pem ningt1n procedimiento ne

txdc>ldgiac> al zespecto. 

· Carectedaticas de la capacitaci& il!partida en ca,ooac&n 

* . En el c:m lb. 20, el c:urBO de Industria del Vestido prep11ra a los alllll'IOB a 
· ~uar (patranesl, cortar y ooser i:cpa para dmns ·y niños, en m&quiMs de coser 

fllDil.J.aEea. De datas, hab!a 16 para WI grupo de 20 becarias, Ocntaban, ade-. 
· m, oan trea mSquinaa :industriales1 dos de oostura recta y una de "cangrejo• 

(pira telas gruesas) , qua s6lo se utilizaron para aprenderlas a llllllll!jar, pero 
no tuvieren pdct1m en ellas. 

' - * ' 
En el CBCA lb. 13, loa cursos de Q)rte y Confec:ci& difieren un poco del ante-
rior po1'ql.l8 de las 600 horu que coaprenden dstos, 500 1111 aiplean para apxencler 

a trazar (patnns), a:>rtar y ooaer s6lo zopa para da!M, ~ en ~ de 
caeer famlliazess en las 100 horas restantes, se abocan al ClCOOC:lmiento y mmiejo 

de 5 nfqw.naa. induStriales. Esto significa un pra!lldio de prlctica, en t.eor!a, 
de ll5lo 20 horas par !!l!guina en todo el curao. En la realidad, tal cantidad de 

hr:lrall dimll.nu¡e aGn llda, debido a que el equipo diaponible es nud1o menor que el 

rdlliiro de ~te• por c:urao. Por ejl!llplo, en el caso de los dos ~ 
del PRMl:wr, can 30 y 22 becarios cada uno, se trabaj~ ldlo oan 3 tipoa de mS.
qu!nall iJldustriale•1 8 de pupunte xecto1 1 ovurloc:lc1· y 4 de ziq-ug, No 1111 

-;..-· ··• · h!ciei'cn ejercicios en mSquinaa botonadoras, ojaladoras, remalladoras, ni de 

· U.a agujas (da •cangrejo") , previst48 en el curso, porque no funcionablln. .llde

~ del total de 13 mSquina8 industriales, ee oontaba con 20 mlguinaa caseras. 

Vtr .·objetivo 'I contenido del •is1110 en el Anexo No, 2, p, t47. 
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cabe señalar que el hecho de haber egresado 72 becarios de Corte y Confecci6n 

e Industria del Vestidb, en el pertodo investigado, al tiel1llO que hab!a una de 
. * -

lllUlda !mediata de 85 costureros y 42 m4s en el lapso de un año , indica que. el 

oficio se vinculaba a "wla actividad Prcduct:iva con perspectivas de generaci6n 

de aipleo a corto y mediiino plazos", respondiendo as! a un señalamiento del PIO-. . 
/ 

Sin atbargo, el tipo de capacitacidn inpartida en Coyoac&n, en el Clll80 que nos 
~. no ae orient:6 precisamante a apoyar a la planta ptoductiva de esa rama 

eoou6nl.c:a. &l efecto, por las oaractedstic:as de los cursos, antericmlente des

critas, iae encuentra ·que el grado de habilidad adquirido para el trabajo Wus
U,ial es casi rmlo en los becarios del ca::A y absolutarrente nulo en los del cm. 
Aunado eato a la falta de t.Bnas scbre o:ioperativisro (OOl!tl se obaervii. en los cC!i 
tenidos) , ae infiere que en anix>s Oentzos se oonfcmna un perfil de ooaturwo o
rientado pcecbni.nant:eaente al trabajo independiente relativo a hechuras llCbre 

...,u.,,,, en casa o tal]er familiar. 

Bn tal Bmltido, ae puada afiz¡nar que de los tres tipos de ~ a los ·que lli e11-

· paoitacidn debla orientarse, segdn los linelllnientos'del mm• PU:, .CSlo 1111 ~ . . . 
a farta1ecar la autogast.t.dn dentro del sector eocial de la ~' en l'llJCho . 
. insnor medida, al enpleo ccm:> operario industrial1 y ele ninguna manera, al trabajo 

" c1e•atiw. lb hay CDlllJl'llBllCia, por lo tanto, en los ocntenidoa de los our.,. 

y .J.u mo4aJ tdades ele la capaci~, con los objetivos y lu-i.entos del ~ 

gr.a da llllou. 

Clraoterfsticu da 1- Bacsrios1 Indices de !!pleabilidad 

~ el anüisis de CDnl]l'UenOia de los linemnlentos del PP"M• ..,. con el caso 
Ub•"ado, 1111 enccntr6 tanbidn-que-la·capacitaoie!n.en.los.bec:arios .invaatiqado!I .... 

. no • orialtd myoritarillllente al "ralldJ.estramieto• (ac1quisicidn de habillªdes 
y dutnUll di.fenntea a otras oonocidu) CX11D macanisao de "zedistribicfC!n de 

la mno da cbra~, Bino que • tratAS de un sillpl.e entrenllniento en al '. 73\'. (481 
del total de lm alm, que no 0011CC1an ot:m oficio. Manis, la aipac:Íitacidn 
aizvid ~·el ~to o aotualir.acidn..da,.cslo.,9.bacarios (13.5'), ,que .... 

· est:ui!iabln o • dedlceber, al trabajo de la costura,· mlD • inliaa a ocntiwidru 

* . . D1to1 1ellill1do1 en p.106 y obtenido• por inve1tig1cidn dirtct1 y• qu. • nivtl d1-
lq1cion1l no 11 contd en Coyoac6n con un d11gnd1tico como tn1truMnto de pl1n11-
cidn, COllO lo prevf el PROBECAT dtntro dt 1u1 •tc1ni111111 dt op1r1cton1liz1ctdn. 
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awoo No. i2 

JIC1'IVItW)ES rE Im BErARIOS, ANTES DE SU CAPi\ClTJ\CICN 

No, Personas 
.llcl:i vidad .llbs. Rel. '" 

Costurera independiente 2 3.0 
Costurera en ~llbrica de ropa (maquiladora) 2 3.0 
Estudiante (5 en Cbrte y Confecci&i, y 10 en 

otras 4reasl 15 22.7 
Blpleada u obmra en otros oficios 16 24.3• 
Labores de hogar 31 47.0 

'1'0rAL 66. 100.0 

S6lo un 13.5t (los 9 becarios restantes de loa 66) recibid la capacitaci&i CXll'I 

car4cter de •i::eacileatrmnimto•, pon¡ue ccnocllln otros oficios. 

R&lf8Cto a la aeleccidn de los becarios, Be tienen las siguientes obllervacicnell1 

- Aunque ""· ..; "' dst.o9 debfan ser de11E11pleados, ae detectaren 3 que ten1'an enpleo 
sJnil.Ur-.ante al perfodo de la capacitaci&l1 

- Aunque WX> de loa requisitos era qua supieran leer y escribir, para pxSar· · 

preflBlltar un examen de ccnoc:Jmiento11 generales, se encontraren 2 analfabeta•1 

~A siete becarias les •ui.grwcn• el.curlO de cmte y Qlnfecci&l, pcilque ya no 

hllb!a ~en el curao que realmente lea intereaaba1 ~ aqudl. lll5lo por 

· Clbtener la beca, que significaba un irwJre10 econ6nioo que neoeaitablln1 

- Aunque diversu inat.anciu de loa mectarea 10Cta1 y obrero teldrfan un papel 
activo en la deai.gnacidn de l.Oll c:andidatoll a las becas (en principio, el Pwglma 

utabll dirigido a llX-trllbajadmea aindjcal t udotl) , no ae enccntzd ningdn becario 

poftulado por algdn aindicato1 y 

- OllD la capacitaci&I no• did •en.planta'!, CXllD.-tualmante ~ el.1'11! 
IECNl', en el proc8IO de aelecci&l de loa al\llllDS nD intervinim:on loa pnaibJea 
enplM&b:e1. 

In QlllllÍO a l.Oll .. ttOI que loa becarios utiliuri (o utiliurfanl prJncipalnmlta 

pmra ÜlfOmlarae de 1u V11Cantea existentes para el punto de ooat:urem(a), sen 

loe 1i9Uientea1 



aJllDm Ho. 13 

IE>IOS DE INrol?-!l\CICN CCUP.N::IOOJ\L UrILIZAOOS POR 100 mx:ARIOS . 

No. Personas 
Medio libe. Rel. (%) 

1'eri6dioo1 El Universal (2) y Excelsior (1) 3 8,3 

Bolsas de trabajos del C&JEPEX!A de Ooyoac:4n (7) 1 
del ar.A NO,. 13 (2) j y del <::WA (4) 13 36.1 

Sindicatos 2 S.6 

Referencias ele mnistades o fmniliares s 13,9. 

Solicitudes directas en los eatableciiilientos 13 '36.l .·. 

'lOrAI. 36 •. 100.0 

• 'l'ninta becarios no contestaron. 

catprando los datx111 del C\Jadro anterior con loa del No. 7 (p. 95) , ae clllaerva 

la ausencia de \Ul llllClio cardn de enlace y oorre1pcn15'1ncia entre loa becarios, 

CXllO posible oferta de trabajo, y loa mpleadores de~. para-la llUtUa 

infomaci&l ccupacial41 existente. Mientras loa primeros pxefieren las bolllu 
da trabajo y laa aolicitudea directas en las aipxe11a11, 41atu qJt.an por 1u re
fmaiciu da aua mpleadcs y el periddioo. Tal hecho refleja una inlluficiente 

~de 1u acciC111111 del PJU!fX:A'l' con el Serli.cio Nacialal. de l!h¡>leo, 

an:> lo ftlCXl!lienda en - linellldentDa. . . 
En relacidn oon las caracter!atieu ucriptivaa y educativaa da loa becarios, 

remltucn loa 11iguiente1 dato11 

a. !!!!!1 98.4• (65) aujere11 \Ul do vaxdn (1,6') 1 
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b. lltado c:ivil1 48.5• (321 aoltmoa1 51.5• (34) no I01tez09 (1.11lJ61 liln, . 
......... viuda, o cliYOJ:Ciada) 1 .. 

c. as.41 84.9' (56) de 16 • 35 ario., 6.1' (4) da 36 • 45 ab1 y 9• (6) --
rmes da 16 años o ms.ruai• de 451 

d. Dmlaridada 92.3' (60) oon Primaria temdMda o mh (elftUdios CXllllE'Cia• 
las, Hcaal., Preparatr;iria y \lbelleicnallr 9.2' (6) oon manca da &o •. da Primaria1 

•• ...,..r.lenc:iaa 6• · (4) oon experiencia laboral (da uno a ift8 ellos) 1 94• (62) 

sin eicpertenc:ia1 

f... "'!1?"€1.taci&u l!pllrte da que el 100'- da loe bllolriol tenla el c:urao del 
M &l"M', 10.6• (7) del mi111D 9r1JPO t.enfan cap1eitec~ llC!icialal. acbEe el lllilllD 
oficio. 



g. caractedsticas f!sicas: 7.6% (5) con defectos f!sicos (sorda!udos) 1 

92.4' (61) sin ellos. 

h. "Danicilio de los becMios: 79% (52) ubicados dentro de Ooymc4n1 21' 

(14) en delegaciones circunvecinas. 
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Al analizar oarparativamente las caracter!sticas anteriores con &eOOos reque

rimientos de los enpleadores (p. 95-96)" , se observa que en 7 de dichos factores 

existe un grado de coincidencia relativanente alto para el grqxi en generill.("ex
periencia" ea la exoepcic5n) • &l efecto, un büen porcentaje de becarios cubre 

los requisitos de la mayor!a de los establecimientos, en cuanto a llllllD, estado 
civil, edad, escolaridad, capacitaci&i, etc., llE!llOS en lo referente a experien
cia en el puesto, pues la mayor!a de los capacitandos careoe de ella y, a la wz, 

la requieren en fama PI:ioritaria casi la totalidad de los arrJeaAores, 

· La cr::nparacidn anterior se midi6 en forma individual en cada uno de lo8 becarios, 
* ocn lo cual se obtuvo su oorreapcndiente •fnr:Uce apraximati'VO de ql.eabilidad" , 

. ** Katx;>9 111t pzeaentan, por gEUPOll, en el eiguiente1 

Cluea (') 
-Ng, Jler9CllllUI.' 
M>s. Rel. ,., 

30 - 39 4 6.0 . 

40 - 49 31 47.0· 

50 - 59 29 44.0 

60 - 69 2 3,0· 

rorM. 66 loo;o .. 

* - . Ea 1proxi1Ht1vo porque H excluyen 3 fmctorts: "Cu1lid1d11 p1rson1l11", "1t1f1-
r1nct11 p1r1on1l11", y 1obr1 todo, "R11ult1do d1 pru1b11 d1 ~1bilid1d",Cfste 
~lt1110,dtttr•in1nt1 en l1 1c1pt1cidn de un costur1roC1),, qu1 no se pudieron ••dir. 
En el Anexo 3, p, 149 , H d11crib1 1l procedh1t1nto utH t11do par• obtener los 
fnd1ce~ d1 1•pl11btlid1d CI.E,),. **V•••• 1n el •111111 Anexo 3, los I.E •. d• c1d1 uno de loa b1c1rio•• p. 154, 

f 
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o:ao se cbsez.va de los datos anteriores, la mayor!a de la poblacidn 160 personas) 

d:ltuvo !ndices de enpleabilidad que oscilan entre el 40 y 59 por ciento, con un 
* p¡:u1Edio global de 48' • Este niwl se puede considerar CXllD nediananente favo-

. rable para la oferta potencial de trabajo, en el m::.rrento que se dispuiera a bus

c:ar arpleo. En otras paJllhras, .casi se puede decir que el grupo, en pzu1edlo, 
U- las misnas pml:labilidades tanto de que obtenga el trabajo CXllD de que no, pero 
lllalpz:e y cuando de antemano cubra el requisito de "pasar la prueba de habilidad• . . 
pues l!sta ea una cxmdici&l indispensable para que operen -o sean vüidoa- los !Ji- . 
dicea individuales de aipleabili.dad. 

.. 

i 

.. 
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1 
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PARTE III 

EVALUACION DEL PROBECAT 

Resultados del Scguiiniento y Grado de Efectividad del P!ograma 

·· ll7. 

Siete u ocho neses despues c!e haberse concl~do la prilrera etapa del PRJBl!X:AT 

en Clc>yoacln, se llev6° a cabo el seguimiento a los '66 egresados de los cursos 

de Corte y Qlnfeccidn e Industria del Vestido, Se encontraron solmrente a 49 
de ellosr de uno mas, se obtuvo informacidn por terceras personasr a 15 no se 

lea locali2ll5 por datos i.ncal'pletos o equivocados de sus daniciliosr y otro hab!a 
fallecido. :Alr lo tanto, la evaluacidn se redujo pr&cticanente a SO perSOllaS, 

I!ª decir, el 76\ del universo inicial. · 

los :resultados sobre la situaci!Sn ocupacional que pri~ en el, grupo est:iJilia"o, 

a partir c1e la terminacidn de su capacitacidn (feb, 1985) hasta la fecqa de :rea
li MCidn de la aegunda encuesta, fueron los siguientes1 

~*·15 
IU'aJlWXlS m. Sfn1IMimm:> A mR,ESAPOS 1m. PK&rA'1' 

q:,&raria auxiliar c1e mlquina, en fabrica de ropa 

q:ierario de mdquina en fabrica de zopa, becado 
· Pnncia para una capacitacidn especial. 1 2.5 l* 2.0 

~aria de m4quina en t;allerea de INlqUi1a - 5 12,5 s** lO".o · 
a.tuzera inaependiente (hechura &Obre medida) y 

lal:mea de hogar 3 30 7 17.5 10 20.0 
Bat:ucliant.e (4 O>rte y Qmfecci&lr 1 Alta Oc>sturar 

y 3 otru *-al y laborea de hogar 1 10 7 17,S e 16.0 
Bipleada u Clbrera en ófici01 o puestos ajenos al 

QlraO que estudiaron 3 30 7 17.S 10 20.0 
i.bcna de hogar exicluaiVllftellte 3 30 12 30.0 15" 30.0 

'10m. 10 100 40 100.0 s3**íoo.o . * Dato proporcfonado"·i>or la Bolaa de Trabajo del, CECA No.: 13, que no pudo str v1-
rfff cado y a1111lfado porque no 1e localizaron los familiares.de esta persona. Por 
cierto, 11 trata dtl llnfco vardn que habfa en el grupo. 
** De f1ta1, 4 acababan de dejar el trabajo: 2 porque pagaban auy poco Cprolltdfo 
de 13,000 a la. IHana), y 2 porque era mucho horario (de 7 a 18 h1.>. El perfodo . 
de tardanza para la obtencidn dt los e11111leo1 fue de 2 a 4 11e1e1 y la duracfdn en 
los af1ao1 oscfld entre uno y tre1 ••1e1, seg~n cada caso. No obstante 1u situa-

. cfdn po1terior coao de1e1111leada1 nuevamente, se tomaron en cuenta e1ta1 4 personas 
porque el objetivo .del PAOBECAT se cumplid en cuanto que ell11 obtuvieron un e1111leo; 
1t no eraanecteron en fl fue debido a condiciones laborales prev1Cecttnte1 en el 
at1ao actor a eno al ProgrHa). · . · 

·***De e1te total, 28 per1ona1 co1en ropa para ellas y 1u faatlta, ade••• de 1u1 
ocupactone1 nor.ale1, con fines de ahorro econd11ico. 
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Del cuadro anterior resaltan tres aspectos: 

·a, IDs siete becarios que obtuvieron enpleo caro costureros provienen todos 
del CEX:A, mientras ~ el. ntinero de costureras independientes egresadas del ero 
es mayar, J»Ogp!Cianalnente C!iwque la tendencia en s! no· es in\x>rt<lntc ) : / que 

el n6rm:o de las del~ (30\ vs. 17.5\) 1 respectivarrente. Este resultado es 
ccngruente con las caracter!sticas -mencionadas anteriol'l!lente- de los cursos .im
partidos en dichos centros, y cuya principal diferencia es que el del ax:A tiene 
100 horas de mpacltacUSn en ex>stura industrial, y el del cm no proporciona nin

guna al ·pispecto. En c:airbio, en el aD enseñan a cortar y ex>ser ropa para &ima 

y niflo,· mientras en el arA a6lo lo referente a dama. 

b, Mem!ls .de 1aa 15 becarias que se dedican a labores de hogar eXclusiWmente, 

tmb!4n tienen esas tueas las 10 costureras independientes y las 8 estudiantes, 
lo que bllce un total de 33 personas (66\ del;grupo:de SO 1 con esa c:aracter!stic:a 

oi:mln. ro anterior se asocia con el hecho de que el estado civil de 34 l:ieolrias 
a "No SOltera• (p,l.14), de lo cual 1111 infiere su ccndicidn de - de c:ua y, en 
adlos ca.-, nake. 

c. C1noo becarias, si bien no se encontraron con alguna forna de trabajo gua 

'ntpOnlliera al dljetivo del PIUB:A1', siguieron estudiando llObre el oficio que 

inicialrallnte aprendiera\, con miras a perfeccionarse, lo cual puede considerarse 
aaao un efecto poai.tivo del Progtmua. Esto tlltw, al igúal que el beneficio del 
ahorzo ecar6ld.co que significa para 28 becarias (56\ del 91'14JO) el confeoc.icna,rae 
zqia. para ellas y 8\1 familiá, gracias a la capecitac:ldn recibida, 

lln cuanto a los 1ieta becarios que se aipl.earcn, calle señalar que ninguno ten!a · 
ll!lpll'iencia laboral, requerida en 2o, "lugar de inp>rt.lncia por el 93.3\ de los 
_..,,ecfmientGS, pazo ~ considerac!a catD no Jndispensable por el 6. 7' zes
t.ente. Seis perscnas f\llmlll saret1das a una pmaba de habilidad (18 d&loclioce el 
dato r:apecto al YU'CSn) cuyo multado fue ~. hicieron la prenda que .a le• 

llOlicitd, peio no dentzo del tieap) seilalado. Sin~' fueron aceptadas bajo 
1u ligu1entea candi.c1coos1 una, CC11110 ewntual por 30 d!as y en calidad de cos
tuNra -utv can salario abajo del llllrúno general1 y cinoo, sin QXltrato de 

tnllajo, aaao aquiladoru con salario abajo del lllfnim> general y cintajo, . . 

Bl gni5o de coincidmlcia de 1u caractledst:icu ucriptivu y educativu de estos 

blCllrim, con 1u solicitadas por la inaustria del vestido 18 zefl,eja en - oorn.
pnUsntu fndiau lllllftlllCinativos de al'l'lNbiU.dad, qua fuarcnt 50.5\ en 4 perscnas1 
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' y en las dlm!1n 46,3%, 45.4', y 40.5\, respectivarrcnte. IDs 11Edios de informa-

ci&l que utilizaron para ocnseguir el trabajo fueron: c:uatro personas, por amis

tades o flllliliares1 una, por anuncio en wia farmacia¡ y otra, por la bolsa de 

trabajo del CErA. Se desconoce el medio utilizado por el becario supuest5rente 

enviado a Francia. Tales datqs indican la nula utilizac:i6n de las bolsas de tra

bajo de los SerVicios de Btpleo, ll111111dos CWEPJ:X:A ~ el Distrito Federal, que 

·ClClllltituyen una parte del engranaje t:4c:niex>-admiistrativo del Servicio Nacicnal 

de Btpleo del Sector ;Laboral Federal, y cuya finalidad es que exista un medio 

oficial cmdn de infOD1111Cidn ocupacicnal tanto para la oferta oaro para la dananda 
de trabajo. 

O\ll tllt:Jna mfenincia acbEe los siete becarios que obtuvie?al at¡1leo e• :su cicupa

cidn previa al ·cursos dos eran cmeroa no calific:ados1 tres se dedicabrm al ho

gar¡ una era est\ldiante1 y otra, niñera, En tal sentido, ee puede ccnaiderar que 
esta gente ne~ BU status laboral por BU posterior aipleo CCllD obrmoa califi
Olldcll (aunque una era auxiliar) , ll'llls J10 necesarianente que hayan rrejorado eocAilS- · 

lllimallnte en vista de lo poco que lea paq•Mn, CXllD el caso citado de las dos 

becarias qua por eli.O dejarc:IÍI el trabajo, as! CCllD. laa ~ que no pereib1an ni 
ei sal.ario adnino. . . 

Ptoc:«tu llbDra prelel\tar el grado de efectividad del PK&:CA1', en funcidn de loa 
. ,163/ 

nmltadam del .egu.tmiento. Para su calculo ee utilild la siguiente fdm.ila · . - . 

B ~ m·•'. - E.I., X lOOt 
00 - E.I, 

donde Bva1ullci&l Final (E.F,) npreaent:. el nGlmo de bacarioil que l:l!SPllES de Sil • 

mpecitacJA5n ten!an mpleo, autcm'pleo; o trabajo en alguna foma aaociat:i'!ll de 

~I y BllallllllCliJn Inicial (E.I.) indica cu4ntoa de ellos ten!an ~ del 
Qlr80 alguna de las mt-a tna fmnaa de trabajo citadas. Par 11J11U9ato, en to
a io. ~ - trat.aba del puemto de oosturvo (a) • 

i .¡ 
i 

1 

1 

l 

1 
1 

· I 
1
1 

Ice datos de la evaluacidn final • tanarcn del OJlllko No, 15 (p, 117). y los da 
1 

la eva1uacidn inicial,· del o.dzo No. 12 (p.113h. ~ pr.üaero loa ~ . -1 
tu ~- puc.iala de efectividad, -9an la ·orientacidn del ~"'°del PM&•wr1 

. a. 1'llra la Clbtanc!dn de !!!?,_.;,. y AP':r'O a la Planta producti~a 11.3• de er
tlvidada 

Ba decir, anta del curso hlbfa solo dos becarias (3• de io. 66 inicialnnt.e · 

illl D•J•nt, H. T•ll.•r 1obr• TlcntcH d• Evmlu•cidn de Propr .. H d• DH•rrollo, P• 33. 
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encuestados) que trabajaban ClCl!D ocstureras,. mientras que despul!s del mill!D hubo 

siete (14% ele los SO investigados posteriorirente), AsS:: 

E • 14 - 3 
100 _ 3 x loo • 11.3% 

b, Para la generaci6n de aul:Oe!Tpleos, o "fol:llla$ autogestionarias de trabajo", 
y apoyo al sector social: 17.St de efectividad: 

Mtes del curso, habta dos becarias (3t) que trabajaban por su cuenta ccm> 

CCllltureras (oosfan "ajeno"), mientras ·que despul!s del milllD, habta 10 dedicadas a 

tal actividad (20\) , ABS:1 

E• 20 - 3 lOO _ j X 100 • · 17.St 

e, Para la creaci6n o fortalecimiento de formas asociativas de trabaio, y da 

nuew, apoyo al lll!Ct:or 110Cf111, aaf oano al sector obrero: Ot de efectiv.idad1 

El reaultado fue l'Allo en este renr¡l.dn porque ni antes ni de~• del c:urao 
• enoontrazai becarias que trabajaran en al9\IM · oxiperativa de pioducci&l de xqia, 

Pinalmente, se calcul<S la efect:f.vf.dad 9labal del PREt0\1' con loll lligúientes dato81 

E • 34 - 6,1 lOO _ G.l X 100 • 29,7\ 

* . dende 34' equivale a 17 becarJOa, Cil* axi la IRlllll de los 7 que tenfan eipleo y la• 

10 que eran co~u imapendientes, desp.ids del cuno1 mientras que 6.1' xepce
mita 4 becarias (de 66) que .cri la 8lllla de lu aoa que tenfan mpleo y 1u otras 
b que eran cost\IEeraa .independientes, antes del mimo ·cur.,, Asl, el naul.tado · 

final bldica que el Ptogzw de Beca9 almnac5 11n 29; 7' de eficacia en el logxo de 
IU cbjetivo, 

fllbrf.a que ~car que el porcentaje anterior ellt4 dado con ftlllcf.dn a un 100\ de 

•r.ctivf.dad supuaal:llnente espeAdo, Sin 81t111r9o, llliradaa lu coua dlla un ·plllt.Q 

nalista, no ee puede aspixar a alc=anzar - eficacia ab801utar por lo tmito, el 

N•• Nr pcdda oonfoxmllree ccn W\ niwl de ™1i:raci&l un poco inferior. ~' pa
ra deteminar que tan efectivo fue. xealnmlte, los cooidinadoru del Pxogz:w dlbml 
dmcWr prinmo en ~ grado lo ~~ aceptable, CX11D plU.'a que j\lstifiqlle 

*de so. 
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la inversidn ejercida. M4s at1n, supdnc;¡ase que su nivel de realizaci!Sn esperado 

es lograr el objetivo en el 90% de los becarios, pero s!Slo se alcanzlS en el 86\. 

h¡u1 deben formularse y contestarse otra pregunta los organizadores: ¿~ tienpo, 

esfuerzo y presupuesto se requieren para subsanar las !reas débiles del Program 
• 

ccn objeto de elevar su eficacia al 90%? ¿Son solucionables las fallas y, en todo 

caso, vale la pena el costo y el enpeño desarrollado para lograr un nivel del 90\? 

Puede haber .factores ajenos al -y, por ende, incontrolables por el- PR:llB:AT que 

har!an casi ilrp:¡sible lograr la neta fijada. Jldem4s, debe preverse que en un se
guimiento siestpre habr4 un detmminado nlilero de becarios que no se localizar&!, 

por nucho cuidado que se tenga al registrar sus dcinicilios cuando se :inscriben, 

Estas consideraciones deber4n tenerse en Cuenta al determinarse razonablE!l!l!nte el 

nivel deseado de efectividad del Programa. 

l'or lo pronto, en el caso que nos ocupa resultd un costo alt!s:lm::> para el Gobierno . . 
Federal lograr que un desenpleado dejara de serlo, segOn las siguientes cifras1 

Se hllbfa dicho que el PRHrAT en O:lycac4n ejercilS la cantidad de $7f,4811600.1!0 
. * en su primera etapa, durante la cual se capacitaron 350 becarios , distr:lbu!doa 

en 15 Óficios diferentes. ID anterior significa un costo de $204,233,14 ~cada 
** . allllllO capacitado en un lapso ele 5 meses. · Ccm> los egresados de loa curaos de 

O%te y O:xlfeoci!Sn e Industria del Vestido fueron 72 (Qiadro 11 p. 86), se tiene 
qué para este oficio se destinazm $14. 704, 786,00, ~lo en concepto de becas, En 

CDUJeCUe!ICia, si el objetivo del ProgrllM se ~ dnicamente en 17 personas (Oia

dro 15, p. 117), ello representa una inverai&I de $864,987.41 "tJOX' beca,r~leado. 
r..t.o, imependient.emmte del beneficio que lA inveraidn t:ant>idn ~ a las 

28 becarias que ahora ainfeocionari su pxq>ia mpa y la de su familia, con el acn
aiguiente ahono ecoldnim. 

Antes de puar al siguiente punto,. me ilustra en la .. aiguiente grUica un anaUsia. 
a:mpiratiw de las actividades de loa becarioa, sujetos de eate Utuillo, antea y 

de1Plll• de su capacitaci&l en Olrte y OXlfeccidn e Industria del ,,,_stido. En ella 
• lpftlCia principalJll!nte el .incl:acento de cO.tureraa industrial.ea e _independientes, 
delPll!s de los curme, uf OCllD la dianinucidn de estudiantes, ob:eru o 91FJeec!as 

en otroa oficioa, y - de ~. tmi>1'n delPJl!s de-;los mim. 

* Y• 11 dijo t1sbtln que tntc(1ls1nt1 fueron 553, pero d1s1rt1ron 203 entre el prt-
stro y tercer ••• del curso. 
••Esto 1qutv1l• 1 140,846.00 ~•n1u1L1s, c1ntid1d que s~•ot1 y que resulta ••yor 
dt 'l• qut r11lsent1 se did 1 c1d1 b1c1rto <1pro~. S24, • O , en ~(rtucl ~e que •n 
el prorrateo no H tos1ñ'in cuenu los que d111rt1ron• . · 
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GllAFICA No. 4 * 
ANl\LISIS OM'ARATIVO JE LAS 1Cl'IVIlWES DE US BB:ARIOO, .llNmS Y EESPlJES JE SU 

CAP1'ClTACIOO EN CXJm: Y c:nim:x:ICN 
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*llaborad1 con b1H en los datos de los Cuadros No. 12 (p •• U3) '1 15 <p,U7) • 
. . 
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Qnsas de la Baja Efectividad del PK>BEX:AT1 Peoatendaciones 

Oln los resultados anteriores se ha visto que el objetivo del Pxcc;Jrll'la de Becas 

ICSlo ae 1ogr6 en. 17 ele loa 50 becarios aaret:idos ill seguimiento. &! bClequedA de 

las cansas de la poca eficacia del PJa!EOIT, se pi:ocedi.6 a analizar los m:>tivoa 
por los que las 33 bec4rilla restantes (el 66• del grupo estudiado) , deapuds del 
curso ro terdan GTpleo, autoenpleo, o trabajo en cocpP.rativa, relacionado ccn lll 
aipacitacidn xecibidaJ y en au lU!]ar, estaban estudiando, o bidn, trllbajanSo en 
otios oficios o laborea de hogar (segt!n CUadro No. 15, p. 117). r.a cliwrúdad 

de razaiea que expuaiercii se claaific.uon en trea ~·· y ae pre.m:art en el 
Qi¡ldi'o de J.a··~te hoja. 

. . 
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a.PDDNo. 16 

lm'I\G Kit UIB P 33 a:MIM 11> 'ZDmlH 9UD, N.Pl'l'.IK'UD, O 'IMMX> CXDIMl'?VD, JmlaCllNJD CD1 QlaZ y CXle'BJ:ION, _ .... ..., 
Mylf, Cau•a .... 
a. 

•• 

1. 

z. 

'· 

•• •• 
'· 
•• •• 

10. 

11. 

u. 

"1Ut!b1! • lo! ~ clt tnt.1cu 
bario lU90 f7 a 1 a 11 1w.1, ~ m i. 
~te •tmllr al hogar y f..uia 13 

.. im 9JY bajo (a ,,.. • .ele dlstl.jo>, ain 

--ni """""' lccial ' Adc tnmjo (lin ,...,., 'i pu.&:> (la po-
1.icien .. ..-di) 3 

., tra:ntze ~ ti 

otndln otrCI p.mtm dt atnro n:> c:eltfi......, l . 

"' -tfm - ·-lea .. le """"" 1 
., cdlrta .i nF1alto dt ms c2 ....... • 
11-y2-da451 
,,,_ - ool- - hijo_ ,,, ____ _ 
..... o nfllnrr:W .. t:nl:lajo .,, p..e:o -· -l!p!t!b1! al __, y la 1!.!c!&n 

' 1 

a> s-MS la J11111ba dll hlbilidldr s-Uan ... ra
pJ4n1 wu d9 ¡dct.J.m y c::.peciW, etc. 12 

"° mbll -:tar lu ~ de la fllricar 
. eran dUcmtu a 1u di la ncmla 1 
., ~ Ji6l.&inl {pua acmi' •••• , ni .... 

4k:l9 ==a 1"" 1*'11 caiparl8 ' 

,. 13. o-111 paw "' ui.i.r uocildl oan otru cb .. w. pma llO ~ Clll'ital ni llbfe --la . . ., 
~ria a 1U tnbljo di ~J no le ~ H. 
eldt...anra 3 

c. tt'@1• a :a.u 1Kariu1 
15. Prcb1-8 • -1\IS (de la toli~t:Mta o de al• 

p i.um - tm.fm qua ........ ' 
16. o-ta .,.ur ~ J 

17. a::nd.du'8 q.11 ro~ clllntelai fpua es> 
111' •ajeno•) pmqt.11 a ... eccr6\lCD emprar 
1a nipa hlcfw, c~wen per.::inaJ.J i 

Co111entarioa 

IA cxn:U.ci4r.l dt - d9 m11 y .trw, qia 11D 1M dl:S- timp) 
s:ca etmllr \l'I tnbajo di banrio ~, ..... -
illp.rtlble t.9lb1tn • lu t.miu, p:irA¡tú ni.do civil, ..,, 
• 'dfc•' c .. 11. di .uu y - ~· hro ~ esta Wo¡ 
~ha sido~ par el~ Clpitali.n.,• 
la ca. .. dllfinlti~ pr1vati,,. • lal "'P' 7 

•• 

w aa.&I ~ - ate SUttO y loe cb .m.rtalw n- ¡ 
flejln ~ - • """"1clalaa bOon1aa dt1 -·' 
111to .. tet:We dll:ddo a P no wa ._. dt cmb ww 1 
m el Ut dll 1ol oct·t1-c:f•t 1toe in\tlnti; ' _. p.lOlt r 
lin ~. mlD • tratA dt Wla minarll ~ ~ el '" .... 1 

tm'lte d ~uta pencNlf'. pale a:wdduv .. la 1 
muu m u atrib.dble mtaa• a falu dt ,,..,_, ailm a 
la ~ de \l'I ..sic mi6I dt infmwJ.en =ve'me' l 
entn la oren:.. clt tnbajo y lClll •1M:knl1 o, - tab casi, 
...... aa.11. 

Eat. prm¡J.- U.. llU crigm en el ~ di lo. oaw. 
y Ju ......wfatima de le~-~. 

1 

Rafiaja al pzd>1.- dll • ..., -zW.po (In ~ ":/ tJ¡io) · 
utiliuiki ckrante lM cura., ne" cnwwtwdll dli ~ J,,. _______ I 
Cllf*it.-:~ ro .. en planta • 

w cauMS -..ia. en ate Pinte":/ el ~' _,,""""' 
IKWnCia di la falta di~ - el .... di -
ni.-. di ~,.....ta,1*11eloao¡mta'iarw 
ala~-· · . . . 
JnUaa Wll dd1d.ma en la~ 1111 .._._, ftlPIC'ID 
• - ~o wrai:J.an, llto •. ~ ain el llllto .. 
lu--lup1"_ol_da_y 
--lt'lllD--olpleo-. 

No aumtn J3 porqwe al11un11 btcartt• dieron do• r••P11ttta1,. >' otrt• ha1t1 ''''" '" c1d1 ctto. 

JllDt 1cuerdo con lo• conuptoa cN Jltith,. verttdo1 '"tite trabtjo (vtr ii. 36-J7J. P~r ctro ledo,. reculrdt•• que dt todo 
ti grupo estudiado (qut a t1cepct6n d1 una persona,. era cltl 1110 ft•nlno>,. el 511 trtn ''Ne Solttr11"1 por lo tanto,. 
con cblig1etone1 doU1ttc11. 
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El CUaclro anterior l!llCstra que los rotivos por los que. 33 becarias no obtuvieron, 

aoeptaron, o buscaron enpleo, autoerpleo, o trabajo CXX>perativo de costurera, des
pul!s de su capacitaciOn, proceden principalnente de tres fuentes, de las cuales la 

relativa a los enpleadores o centros cte trabajo obtuvo el maJ/01" nt!nero c!e señal.a

mientos ,(371 por parte de las entrevi.stadas, cifra que equivale al 4!1.3' del total 

ele respuestas dadas • 

.tn segurXlo J.ugar, se tJ.enen los factores ulherentes al PROOErAT y la capacitaci<5n 
illpartjta, con 28 contestac10nes que representan el 37.3% del total1 y, por dltil!D, 

causas ll!pUtables a las becarias fueron menciol!aGas en 10 ocasiales, le que signifi
ca un 13,3\ de todas las opiniones vertidas. 

A. n1vel individual se encuentra <!lle los 11t1t1vos mds reiterados por las becarias, 

por los aJales no tenfan' enpleo CXll!D costurera, 'fueron: el horario de trabajo y el 

:lnauficiente Ci:rn1nio de las dquinas intlustriales tseiialado por 13 y 12 personas*, 
zespect:ivanente, que son el, 39 .4' y 36 .4t de las 33 en quienes no se ~ogl:C el obje

tiYI> del l'zogrllMJ • 

Anllizando Cletenidanente las causas señaladas en el Cllaclro anterior, se podr.fa decir 

que practicammte tedas las iliput:abies tanto a los centros de trabajo CXlll) al PHJBEX:AT 

sen factibles de solucionarse, habiendo de por neclio voluntad (con toeo lo que im

plica, sobre. todo para los 111plead0res) para ello. lle subsanarse todos les proble111111 

GpUesl:os en los prlllllrOs 14 CXlilCe(itos del Cllaclro y adcpt:anc1o ·ciertas r.llldidas correc

tivas estructuralea a llllCliano o largo plazo, se lograr.fa i11cu111111tar en gran llll!dida 

el porcentaje de efectividad del Progrmaa. Algunas ideas ~ el partic:ular se 
pnsentan a contim1acJdru 

Jl&wualdac1.Clnell para una Ml!YOr Etectividaá del PAtmX:AT 

a.i bue en los ruuJ.tadas del estudio de case (segdn datos del Qlac1zo 161 y ·en loíl 

planteamientos ~icoa ~·en el capttulo I de este trabaje, se amclll)'9 

que pueden darse dos tipos de sugerencias1 unas orientadu a ciertas soluciones 
parciales o p?OViaional.es, a corto pluo, y otru relativas a c:ari)ios estructurales 
que ataquen ele fondo, a naliano o largo plam, el pzcblaai\ ocupacional, CXlil apoyo 

de la alpllCitacidn no formal. Aa!., t.enml)s dos apartados a 

A, P!gx!sicicrles a cmto plam, para acntrarrest:ar ~el pxcbl- de 

lo9 de11111pleadne egresados de los curw de COrte y OX!feccidn del PA *PCll1'1 

.· 
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A la Industria del Vestie.o: 

l. Dividir la jornada actual de trabajo en dos turnos (uno matutino' y otro 

vespertinoJ de cuatro o cinco horas diarias cada uno. A la vez ~ se crear!an 
m!ls aipleos, al nejorar los horarios disminuyendo el nanero de horas por jornada, 

las becarias ain ct>ligaciones .caseras tendr!an mayores posibilidades de aceptar 

el aipleo y ccnservarlo mas t!mtx>. Esta alternativa les dada tani:>i&i a los 

estucliantes la qiortunidad de ejercer su derecho al trabajo, y a los trabajadores 

au dexecl1o al estucho. Estos dl.tlJIDs, a1 lo que estudian se relaciona CXlll el 
oficio en que l.alman, logradan adEmaa 111U1 mayor integracidn de sus conocimientos 

de la e!!O'!Ftla ain la !!IXP!l'iencia en el puesto. 

2. JlegU].arizar los derec:h:>s laborales de los coátureros (as) en cuanto a per

oepcicnea aalarialea y prestaciones de acuerao con la ~Y7 incluso, establecer 

81Btenas de llla!lltl.l/08 (pruluosJ para los que logren la l1l!l)'Or productividad. 

~ cabrfa el siguiente CC11E11tario1 tie pxliera pensar que lo que hace que las 

ClDlldic10ooa laborales en talleres pequeños y nedianos de maquila no sialpre sean 
.....,,U'daa y justas (nucho trabajo y poca paga, que Obliga a_ las obreras a renunciar), 
ea la existencia. de un mercado desigual dorxle dichos negocies tienen qua caipet:U 

inlli¡uitatiwa1te con la gran industria. Pexo, ·curiolllll!ll!nte, al lllimo ti.Eqx> que 

loe egresiaaa acm en C1erta forma explotados -o en 11Uál0- por esa cJ.ue de talleres 
19J11ilecbze&, •graciu• a datos los llU8llOll ex>1turen>s tienen cportunidad de tra
ba:!'> sin neaeaidlld de cantar con eicperiencia laboral previa1 o sea, "pagan au pre
Cio• al · ectqo.urirla pues sala1 que una vez ccntandQ con ella, ·puec1en obtener un 

•jor atpleo pa.teriomaute. · 

3, Rllllliur emdfm ergcn6nicos en tomo al puesto de coatur:ero(a), cuyos 

~ allldllzcan al 111tjorm!liento .f1aico y l1lllnta1 deJ. ~ en el delll!llPDi> 

da - tamu. Asf, por ejaiplo, ante el prcblena de "llUcho trll,blljo• • pcdrfa 
· ncurrir a la poU:tica da incl.Uir uno· o CI08 ieoeBDa en cada tumo (es illplrtante 

·devolver al allnro el dcmbu.o de au ritm de tra!».jo y naata de - horar10BJ 1 

Mt:e la w ·=icn da •trabajo pe"""' porque la po81ci0n ea ~·, est:arfa la 
.itemati\lll de fmmar gn1po9 de ola'eraa polivalentes que par~te rolaran 

da ~· E8tlo, .....,. de diversiflcar los l!l)V.imientos y ailmiJUir ~ el ~ 
blmB cit:mo, hllrfa que aqudllas ccnccier1111 todo el procemo pn:xluctiw da una 
panda, lo cual es mas estiJlu1ante y el trabajo en af, l!IBl108 eN1jen1111te. . . 

. 4. la\lfmmr y gamralisar los criterio• de contrataciOn de coatunros(u), 
m la _. • .., de lo P""'bJe, de tal fama que los encarqados de la fouw:~ pron 
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fesiaial de este tipo de obrero &6lo tengan que ajustarse a un perfil de capaci- · 

tanda, a la hOra de seleoolOllarlos. m partJ.cuJ.ar, el requisito de e.xperiencia 
lab:lral lo podr1an suatituir los eq>leae!Ores por la tx>J.!tica -que algunos nwejan
de aceptar •operarias en capacitacien", es decir, CXlstw:eraa auxiliaxes sin expe- · 

ruinoia previa. otra fcJ:lla ~ raiper el circulo vicioso de que "no ae contrata 
parque no tiene experiencJ.a;· y m tiene e.xperiencia porque no se CXlntrata• podrla 

aer mlaborando con las autoridades de .ta enseñanza, o laborales, en la aplicaciOn 
da un sistom dual de aprendizaje en los pmgranas de capacitac.ion para el trat>ajo • 

• S!t tratar!a de un esquma CCl!Wlinado de oooperacidn entre las enpxesaa y loa cen- . 

tzm de ~orn111Cl&, que .iJlpb.ca la aaignaclt5n del capac1tando a un pueato por cleter

lliMdo t:l.Blp>, para practicar el oficio en planta en tanto ooncurze alternadamente 

al centro de capiii:1tac1.t1n para la aci:JW.8ic~n de los oonoc1mientos tedriooa y tecno
ld!riais que el"ofieio exija, as! CX11D la oaiplanentac:IOn y sistematizaci& de au 
entzenamiento. De participar en tal accil5n, los aiplelll:IOres deber.tri tener 1nje

ZWIC1a en la eeleccUSh de Jos al\l!l108, 

r.a Uportancia ae estu pzcp»ic1C111ea ae poar1a ejsplificar oon el ca.> da un pro-. . 
grmm de ClllplCitacicn para mitureru que ae lleY6 a cabo en TJ.axcal.a, denUo del 
Plan Ellc:Uela- Dlpeaa de SEP, oon tres caracter1st:icu que no "tuw el PR•• Pira. &! 

111 eeteccidn de las a1\llllU intervin1eron tllli>lln loa e11111eedores, .,,...,, del Bln-. . 
cd.cato y lm OE911111zad0rea del curso1 las al\lll'IU ae capacitarm en planta cea de-

cir, en lu •insa Utriau dende delPUG• aer1an oontratadaa y m en 1u eenietaa)J 
y el curso tue 10• telkico y 90• prlctico en ~ .induat.riale•, por ·a¡iuesto •. 

· ~ que en el m:A el curso tullO ml.mlmte 20• del tiEq» para coaacimiento 
y ... jo de 1u lllqu1nu induatrialea, y en el ax> rio hubo nada -p.111 1. 11 re
lllltacb de este cuno fue que la mayor~ de las egnillldaa cbtuvD eapleo poeterior
Wltie In lm •• _.. lugares dOndll t:wiArzal l\l c:apac:itaci&l. 

Al Prog+w dlt Bacua 

lb pd1111tr 1u!Jar, el ti¡io de cur- que illplrta no debe defUlirie en fUnc1&l del 
tipo de iMta1.amonea eauc.Uvu ut CX11D de equipo d.UlpxUJ:>lu, sino de lu _.. 
., ....... •llC«lfiCU de mpecttacJdn tanto ele], ..ctor •fara91• CCllO •JnfQr-1• de 

la -ICllld.a. 811ceda, pues, qua • +o""Cftli una infreesta:uctura a CIClllta di la efl:
aact.a. l'twlte & lhto, - PECO\XAMlll loa 8J.9uientes ...... to. ~. al.guno9 

... lm o•Jea c:arac:terizaron .i - 'l'lavcela, arriba 18ftalado1. 

Recorde11111 qu. el 16.61 de lo• e1111leadore1 <ver p. 10t)con1fder1n ••• efectiva la 
capacit1cfdn en planta# d• donde •• colige un• probable di1po1fcf6~ p1r1 P•rtfcfp•r 
conjunUHnH en .. u, act1vfdldn. 

·-----

1 
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l. La capacitacMn para el trabajo debe darse preferent:enente desde los mismos 

centros lallorales, para que responda a los rec¡uerimientcs ccncretcs de c:alificaci6n 

por tipo de puesto. Esto, en el caso de <;\UEI la Of?C~ sea el enpleo. 

2. En la selec:ci~n de los becarios deben participar di.rectanente los futuros 
E11Pleadores, qui.enes sertan los.que facilitaran la capacitacMn en planta. Si esta 
intervencMn no es posible, el P.RCl!ll:M' debe realizar wia seleccMn m4s rigurosa 
de los becarios aceptando s6lo a los que r:ednan las caracter!sticas ascriptivas y 

educ:ativas m!s amclmente solicitadas por los e!!pleadores, de ácuetdo ccn sus po

lt:ticas de oontratacMn. Esto, por supuesto, en el caso de los interesados en la 

ODStura industrial, para lo cual es pxeciao indaqar sus intereses, vccaci&l y ex

pectativas de rranera que sean asignados en la especialidad adecuada y de 1111 pwfe
rencia. Asl, al finalizar su capacitaci&t no liuscartan un oficio para trabajar di-. . 
ferente al que aprendienin. 

3. IDa contenidos y iiDdalidades de los cureos deben adecuarae al perfil de e
gresado que se desea -o requiere- obtener, en CQn3t111!11Cia ocn el objetivo S1Ci•l 

que ee persi91111 y que puede orientarse hacia.tres cpcioiles1 que liqu8l adquiera lin 
q>leo OCl1D costurero industrial (que es la capacitac~ que ae reoanienlSa • ~ 
en planta) 1 que • genme un trabajo independiente, ya aea para hec:tmra eobre malidll 
o para llllll¡Uil.a1 o biGn, que fO?llll -o se aeocie oon- una cooperativa de prciduccidn 

de ropa. ~ funcidn de estas tzes alternativu die trabajo pioductiw, deberln ea-. 
tzucturaree trH eapecialidades de c:ureo, ccn •idos ccntenldos, a llllber1 

a. Para lo9 interesados en el aipleo in:!uatrial, el cuno debll:• anitir 
todos loa tanas relacicnadoa con "Oorte• (temar ~Mas, trazar, di8eMr, cortar), 
u! ClllD el msnejo de la mSquina de OOller flllliliar, y orientar• excluaiVll!lmte a 
la oanfeocil5n en nfquinaa industriales. se uignarla J1aYOr idieto de horas de 

- - . . 
¡:dc:tica por per.ana en cada una de 1u ~· a fi!l de que al t&mino del cur.o 
· • Clllllte oon la wlocfdad y hlbilidad llllnimll necesaria· para puar 1u pzumbas de 

lo9 aipleadnzes, Ia ploplLC~ de tieqlo ha de 88&' 90• pr~ y 10• teiCJo91 

p: lo-· Para ello, debe haber grqia9 mSa pequeftos de alllll!OS -8i - pacsa 

~- o bidn, amm1tar el nlinal:o de ~· en cuo de ·ClllB ~ CIPllCi~ -
· • .inaUlacicnea «b:ativas. 

Para capecitar en planta, OlllD • l.'eOl:lllienda al princ:Jpio, • padrf& ill
t.grar o ax>rdinar eat:e cureo (que • 11-d• de•Q:in!eccidn ?lldustr.ial") ocn lllO 

di loe ~-· del Plan k:Uela-Dpl:Ua, l]""""° ~lctiCu EICX>lazU•;"~ 
el cual los becarios trabajarfan durante los dos O ~ ~t:ill_D9 W d9 Sii OlplCi• 
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taci6n en un cent.ro laboral, y al término de dicho tiatp>, la El!presa tendr!a la 

qicidn de aJntratar en forma periMnel'\te al practicante. Este, por su parte, se

guir!a becado por el Programa en ese período y tendr!a la oportunidad de adquirir 
un poco de experiencia laboral, as! am:> diversificar sus pr4cticas en un r.aycr 
n6rero de lldquinas industriales diferentes, que m existen en los centros educa

tivos. (Esta pz:cpuest.¡a es una variante ~l sist:ena dual citado antericmente) • 

Piar otro lado, la oolocacidn de los egresados de esta especialidad, orien

tada a satisfacer al sector •fcmnal•, ser4 todav1a m4s efectiva si, adem4s, se re
fiJerza la pu 111 ci6n de los servicies de oolocacidn -caso oaicreto del WlEPa:A de 

c:byoac:&¡• a fin de que se generalice el uso de un enlace oarGn para la infC>mlilCi&l 

ocqiacicnal y exista, as!, un mayor OOllOCimiento nutuo entze la of~ y la de

llllima de trabajo existente. 

Hay que advertir que lu rewieudaciaies al PK&O\T, dirigidas al J.ogro 

de una ma)'Or efectividad en la cbtencidn t!e enpleos en la illdustria del vestido, no 

sarvirfn de nada -de OCNiderarllB por s! solas- si esa rama eoordnica, par su parte, 

no cmi>ia - anlicianas y pol~ticas laborales actuales. ~. 

· b, Bl cuno orientado a preparar perllCllU intereaadu en el 'autompleo, ocn 

hedluras dxe ll!!!Clida en casa o microtaller fllllliliar, deber4 anitir todos los 

t.mu y horas de pr4ctica sCbre ~ indusb;iales (de par s~ é:a,si inirxistentes 

· en. los eura» actuales) y, en 111 lugar, agregar los ~ caiplementarios para 

ii*•ide& aart.e y ocnfecci&I no llCSlo de zapa para a.na y niño, sinO tallb~ para 
cabsllero y AJ.ta o:>at:ura, en·m&quinu de ooser oaseras. 

I11twpab a la acci&l mpacitadgra, deber4 existit'un ~de finlln- · 

M-tento par el cual 1u egz s"'a• que no tengan m4quina ni lil!dio8 para CUipOarla, 

puedan hllaarlo. IN fXla p:idda 11Br ocncertando un ocnvenio a:in alguna fabrica 
' ' ' 

· de ~ que diera cddito o faciltdadea de pago a dichas perSCMSr o bi6l, 
a:in los ~·afilfadoe·a JaWXrl'r o, par dlt:im, que loa Plog¡;w Rllg.ic

lllllea de -.itm '1'181 del sector I.aboral Federal. y la Seci:etar~ de PXog¡;w1•cidil 

y ~. SPP, asignen una parte de - :rec:ur- a un pequeño fidefc:ani., 
~ PKA tal ftn. Aqu!·csm haollr notar que ya existe una partida pnisu-. 

~ dllmtinlda a filwlciar ~ OZl)llnir.ados intensados· en formlr una coo- . 
perativa, o snct....., civil. MI relimo al Ptog¡;- de Dpzesu JIWU.198 que 

-ja el canse:to NICklnal. de lllcurW>8 para la Atenci6\ de la .J\IYmltUI!, aa, a 
tn:u61 de 911 Direcci&I Qam:al de !anmto Bocn6nioo, EWG. 
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c. El curso dirigido a formar gente para iniciarse y traba

jar en alqQn tipo cooperativo o asociativo de producci6n de ropa, 

tendrfa un contenido similar al de ··confecci(!n Industrial" pero 

incluyendo, ademll.a, el conocimiento y manejo de elementos jurf

dic~s, administrativos y contables, aaf como los relativos a or- . 

9anizaci(!n de la producci(!n, comerciali&aci6n, etc., necesarios 

para hacer realidad y dirigir adecuadamente una unidad productiva 

de ese tipo. 

Como en el caso de la capacitaci~n para e1 4utoe~leo, 

tmabi•n la del trabajo cooperativo debe venir acompaftada de loa 
. . 
crfditoa y apoyos institucionales conveniente• para qué fructi-

fique. En ese sentido, el Pro9r11111& de Becas no debe actuar aia

laduente, concibiendo la capacitaci~n como· un ·f~n'en sf iniam. 

(éomo •seguro de desempleo•, o mecanismo de o'cupaci6n teaiporal), 

sino como un medio por el cual realmente se ingresa a la.vida 

productiva. Para tal efecto, debe coordinar•• con·~la• instancias. 

9\lberneaientalea, sindicales, privadas y .social•• disponibles,· 

· para la inatrW1111ntaci~n de estrategia• de financiainieilto· y aseso• . 

ria permanente a quienes deseen, por ejemplo, iniciar una coope

_rativa. 

.. 

A4..aa de las alternativas de f inancia111iento p~opueataa 

en el.punto anterior, que.~i•n servirfan para e~te inciso, se 

podrla recurrir igualmente al ProgrAlllA de Apoyo a la Pei¡UeAa y fle• 

diana Industria CPAI) de Naclonal.Financiera, S.A., que en 1915 

inatituyd_el Fondo de·Garan~ .y PromocllSn a la ~equefta Industria, 
con la finalidad de. ofrecer cr•ditoa de habilltacidn o avs:o·, refac-. . 
clonarlo• o hipotecarios, ~ra la generacidn de plazas de trabajo. 

i; 
. ' 
'' '¡ 
¡ i 
l. 
ti 

11 
1, 
i· 

1 
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En el miSID. rengldn sobre financiamiento, otra institucidn con la que el 

PJam:l\T· podr!a <X>Ordinarse es el Banco Nacional de Farento Cooperativo, o tal vez 

can la miana c.tn.lra Nacional de la Industria del Vestido¡ o bién, ocn fundaciones . . 
abocadas a prcpoi;cionar cr6lito a pequeñas orqanizacicnes de producci&l. El punto 

ea involucrar todas las insti~iones susceptibles de ser aprovechadas, tanto para 
el apoyo emdnioo CCl!D el t&:nico. Sobre esto OJ.tim:>, por ejenplo, el Prograna 
de Becas debe orqanizarse con la canisidn Coordinadora del Servicio Social de Es-

¡. 
t:urliantes de las Instituciones de aiucaeidn SUperior, <XlSSIES, para la prestacidñ 

·de aaeaoda a los eqresados .oon intenciones de establecer un taller de costura, 
en llCC:ledad o en oooperativa. EKiste una asociacidn civil que pi:esta un servicio 
.a»nilar, llamsda Desarxollo Drpteaarial (DESEM) , A.C., y ·que tanbUn se podr!a in-. . 
tegrar al Progrlllll!l. De iqual manera, debe contarse con el apoyo de la Dizeoci.611 
General de Fcm!nto Coqxlrativo, de la Sl'PS, asS: ccaro de la Ccnfederacidn de 'l'rabll

jailozea de Mdxioo, CIM, a tra\lda de BU Aaociac~ de Btpresaa SindjMles, para la 
elabnrtci&l de estudios de factlblllcW!, costos y :i:equerimientos para la c:i:eaci&i 

de lu IUMlS cocprativaa. 

. Scbce el punto anterior, cabe aclarar que aqxJeatamente se han ocncertado 

ya ·en:i-a entre la Direccidn de fl:lnento Coqxlratiw y el Inatituto del Trabajo, 

llltioa de la Sl'l'S, ocn la Direccidn General de Centros de capaci~ de la SEP, 
para la ccnatitucidn de "Callith de Infol:macidn y' Pxa11::1cidn del Coqxlrativianci• 

. en loe planteles de capcltaci6n, ocn f~a dé clifuai&l y' orientacidn a loa edu

c:midoe 80tlEe la utruatura ~ intama y la ·funcij5n 90efal de la cxicperativa' 
nquiaitos para ocnatituirla y zagiat.rarla1 pxobablea ~ el\ la J.nlclacl~ 

dt1 tnbajo y fomaa de afra\tarloa, etc. Sin tilmxgo, en 109 centma dcrde se 
~ el PM &• NJ' en ~. no exiatfan dichoe QCllli~a ni,, por lo tanto, se 

dJo alguna inf011111Cidn al %Up8Ct:O. Es, puu, cc:inwniente que loa mganiUdara 

·dtJ. i'IC&J Nr induzcan a dichas depe11&1nciaa a Moer ufectiva la exiatmc~ de~

lea gzqios de a111aor!a. 

Otra posible foxmil de cblaler aaemr!a, eer~ reunimSo a loe ·flit:uro9 aoo
perativistu can ~a de 0 1mativaa a:IJl!il•rea ya exiatentu, ~·~·· 
de OCllUld.cacidn entze ellos luna •estnc:tma J:eticular•, le 11- cai.taw EamVaJ 
y ~ el inbill: • in de 911¡1erienciu e ~ que la ayldl a loe pri-
.-0. lograr su .-t;lbl.,indento y CXNl)lidw:i&I •. · 

.· . ., 
... 

• 
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3 •. Es inportante que en 1aa tres especialidades de cursos, arriba in:licadas, 
'lA capacitaci6n no tenqa un aintenido netamente utilitario y pragm4tioo para.el 

dellEftlleño de ID'I oficio y la adaptaci6n a las exigencias del aparato productivo. 
Debe tanbi& ClClll.levar el pJ:OPl'sito de llDldear al hatb:e para su proyeccidn cultu• 

ral y social.1 Gall) se apunt:6 en el pr.iner c.apttulo1 "hacer de la farmacidn profesio
nal una herramienta para la pxma:i6n social del hcxrbte, conoebido c:a11> un eer in• 
tegral", 

En ese <Xllltexto, se u:<X111e1dada agregar a los tres planes curriculares 
. t:mas llDtivacionales para la superaci6n personalr 4tica laboral1 plan (o proyecto) 

de vida• z:elaciaies hUMMs y autoan4l.isis dé actitudes y ~toJ etc., 1 

tmo esto a partir de algunas clinlfmicas para integraci6n de grupos y madiante ae- · I 
aJaies participativas oentradas en loa alumoa. 

Bid.ate un instrunento dicUcticxl que puede eer de ..,. utilidad, CC110 !:Pe, 

para lo anterior. Se trata del "Manual de Induccidn al 'l'rabajo", el111bnrado por 

l& Di%ecci6n General de Cent:zoa de C4plltci~ de la SEP, y que ccntia. algunoa 

upec:tca relacionado• ccn loa t:anaa pmpueatoa. Este eencillo docmlento ·tue n
part:ido entre loa becario• del CB:A Ne>. 13 llOJAnente (en el ax> No. 20 no, probable-

8*\te porque depende11 de otra Direcci&I), pero desafortunadamente no • utUh6 

aante 109 eur-. Ne> 18 puede saber si por lo ll1llll08 lo leyeron quiae• lo nci
bleZal. De cualquier manera, lo aconeejable e1 que ae lea, analiolÍ y di9Cllta en 

giupo. 

. . . . . 
4. l'Uale1o o u-rto al Pa>cJtana Naeicnal. de Btpl.eo que cootdinl. el 8el:vieio 

1'lc1cnal de &!¡>leo del sector Laboral hderal, ea necesario que el ni ee N1' eatA! . . 
~- dentm del Siatsa Nlc.taw. de CApllcitaci6n y ~to, vinc:uladD 

· t6:nica y ~te cien todaa aquellp entMÍdes pdblicu ~ de 

pwgzw de dsurmllo y pralllCi&I de act:ividadu eccuiNca•, ut CC11D can la · 

plMta pm!uctiva del pida y~ •Wicalu, enpreaar~ y -1•'•· 
sn tal aiataia, del cual - el Ptogx~ Nllcicnal de Olplcitacidn y P.niductiVi

dlll 1984-1988, - deban aglllt:Wr y QXriinlr ticdu 141 llCCionu de CIPllL"itle~ 
no t'oxwl que • ll~ a cabo ngiaial y 19Ctorialnw\te, ccn la f.lnlli...., de un 
~to racional, ~ •. ccherente y~ d!t los~ IUllllcla, 
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materiales, tecrol{!gicos, financieros e institucionales existentes y destinados 

a la capacitacidn en y para el trabajo, incluye¡Xlo la infraestructura f!sica de 

la planta productiva caro centros potenciales de adiestramiento que podr!an conse
. guirse mediante convenios de cooperacidn espec1ficos. 

5. J!Or dltinD, el P¡alEX:AT debe o:iordinarse m!s estrechamente con los Centros 

Delegacionales de PrarccilSn del Dtpleo, capacitacilSn y Adiestramiento, CWEHX!A's, 

del D.F¡J en el interior del pafs, o:in los Servicios Estatales de Drpleo, y con 
.el sector educativo para la planeaciC!n y fomulaci(Sn de programas masiwa de capa

citacit!n a 1111r9inados, CXlfD el llevado a cabo en Ooyoac&!. Para ello, deben apo
yarae t&nicamente en la investiqacidn sobre el caiportamiento y la demanda de los 

· mrcadoll de trabajo "fomal" e "infomal. "1 nehero y caractedsticas de los recursos 
1-nos disponibles (de capacitandos y capac~t:adores) 1 las necesidades de la co
ainidad en t¡1e11eral1 los recursos de infraeatructura educativa existentes y su lo

Clllizacit!n1 recursos institucionales y eoon&.dcos, etc., informaci&i con la cual 

• tenc!r1a un diagnestico de la regi&l de gran utilidad en la tana de decisimes 
dllntro de la planeacidn. De la mima manera, deben abocarse a la Jllplarentacit!n y 

nalizaci&l de na:anillll>B de aeguimiento a los ~ y; en general, de evalua

c!dn del Programa. 

lo mlla inp:lrtante de todas las prqx>siciones anteÍ:'iores es que, aWlQUB no eolucio

Mll el pzcb!Ellll oc:upacialal porque lll!IUir~ habiendo 91111te 8in enpleo, dan pautu 
para nlOlver el abialD existente entre el sistana educlltivó Y. el ¡m¡ductiw. Este 

bllcho, allllll&> a la ccnlicidn Udispenaable de 1111 canbio radical en- lu ccndicionH 

y pol.!tial,a laboralas del enpleador -en este c:uO, la induatria del w8tido-, COlld-

Ji¡nrll al .inciaiento de la efectivü'ad del PR W04' en cuanto a qiie 1111 mayor 16mo 

· di - egiuados J.ograrll 1er abmrbido por el 9eCtx>r •tonmJ • da e• rllllll ~. 
· ..O cWrido a qua data genere mh vacantes sino a que .ie podr& cubrir· una llds alt.a 

. . . 
~ de 1u ya exiatentes, gr•"iu a una capacit.acidn llds llCOlde con loa n-
qmrJndentm del Cllllt:ratante. 

a. P11s :•lciale• a aediano v lul:p plams, que 11- a la ml.ucil5n pi.en. del pm
bl-. onpcialal, y papel de los piogr-. de capacitaci&i para el trabajo& 

&a dlbea:t 8lllCZU' par una ~ y .nidefinicidn de lu poUticla ds "dna -
ft011o• del pata, a fin de .inplant.ar .un nu8vo estilo del milnD que 1ogze una soc.la!ad 

. cmn tnbsjo pm!uctiw para tcdos. 

1 
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01 pr.úrer punto a considerar dentro de una estrategia realista es una polftica 
dmug1:4fica estructurada e integrada a la pol!tica global del pa!s. l'llr tanto, 

delle irodificarse efectivanente la teOOenc:ia espontanea al desbortlamiento desro

gr4fia>. No puÍlde CCllPralllterse la suerte de las pr6xirnas generaciones coli una 

incontrolaila prolifer~cidn que; a la larga, sCllo pl'Ol.'OCar4 escasez, delinutrici6n 
y nuert:e. 

En virtud del crecimiento, de11og14fia>, se desprende el il!¡)e.ratil/O de una pol!tica . . 
de creaci6n de enpleos en·e1 canpo. m&s gue en la industria, por varios 11Dtivoa1 

La creaci6n de un eapleo en el sector pr:IJMrio es nucho m4s barata ·que la "creaci6n 

de un enpleo en el sector aecunclarior aclsn4s, el fortalecimiento .re ·1u activida
des primarias genera no sCllo enpleos, sino al:lnentos tanbidn, e incl\l80, fiena la 
corriente migratoria del c:arrpo a las ciudades. 

In CXll'lgl'UBllCia con la pol!tica anterior, habda otra OJ:iel\tada a inyect.ar 11111yor 
flujo de capital en el ampo y lograr una i:eorganizae~n de la producci6n. E8to 

irla de la mno aon una pol!tica de fortalecimiento de la autollllficiencia de las 

. peqUellas ocnunidlldes. Esta eli una de las alternativas m& racionales y ~ ~s1 

centrar el desarrollo en un sinf!n de pjqueñu CClllllllidades dispersu en tcdo el ~' 

dot4ndolas de tcdo el acano cient~iex> y tecno~ia> capaz de hacerlas auto.uf!- . 
cientes. 

111 -= ae pcn!da en el iiip¡19C> de la pEOducc~ agr~cola, Se falentar!ai llde
m,. la piscicultura en pjqueñu cbras hidt~icas locales qlli!I facilitarfal\ el rJe-
90 y cantriblir!an a la alimmltaci6n de las diVerau z:egianes. Se wdlr!an 

1u tec:nolog!as 1ntemaclias. Bn cada caiurW:!ad - tallentarfal\ las ~ !o
calea y se instruir!a a los habitantn en ~ aquellas tlmic:as que "pudieran 

•jcnr la cr!a de anJmales, el rendimiento del agro y las dlla&s activic!lldes pro
dllctivu que la CCllllllic!ad pudiera desarzollar de aa.zdD con los reair- prq>W. 

dll la ~i6n. . • " 

In todo c:uo, ae tratarla de ~una induStrializaci6n ""'o,.,,,, a 1u carac

terfsttcu de un pala constit:ufc!o por mutares de pegueñaa Cl:lllllllidadls y en deme 

~ pno de1 agro y de las actividades primarias ha sido dll funlSllMntl1 ~1-. 

De~ foma, habr!a que t-•ecar un·equilibrio entre didlu aétiVtc!lldes pria

riu, dll denle 8111'1Jir"1 10s al~ y el qIUll9C> de los qleos, y las activic!lldes 
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eecurdarias, que son las que mantienen a la mayoda de la pcblaci(ln urbana y al 
pds en· CCl'llllÚ.caci(ln y correlacil!n con el exterior. 

ID que en slntei;is se trata de resaltar con todo lo anterior es la ilrp)rtarlcia 

de orqanizar eficaZlll!nte las cosas m4s pequeñas para que puedan funcionar las mas 
grandes. Para esto, lo que m!s falta hace son orqanizadores llenos de :imaq:!nacil!n 
creadora. Un nuevo rol y carrpo de acci6n en potencia para el pedagogo, 

La organizaci6n econl!mica, social y poUtica de los canpesinos, por su parte, 

ha ele orientarse a anpliar su control autdncrrD y autcgestionar.io de los recureos 
prciductivos, tanto para contribuir al fortalecimiento ele sus cap¡icidaele'I ele ac11111-

lac:U!n pxcpia para la satisfacci6n de sus necesidades, CD1D para avanzar en la cb
tenc:U!n de fuerzas eocn6nicas, sociales y P.Jl!ticas que les permitan pzq;aierse 

cbjetivos m!s radicales de transformscil5n (sustracci(ln a la lc5gica c1el capital). 

Para lo anterior, la orqanizaci6n c:anpesina necesita reforzar las · unidades produc

tivas de base, en los ejidos y cx:minidades. Se tratada de dar prcifundidad cuan
titativa y cualitativa a la autodependencia local, regional y nacicnal, caio claw 

de estructuraci6n orq&iica de la clase can¡ies:lna. 

Brl tal eentido, se necesitan cortar las tendencias desintegradoru de la cxgani- . 
•. 

uc:U!n C11111esina, que establecen i:elaciones individuales "!XI el capital, y en su 

1UIJU, fortalecer las Qr9llllizac:iales de bue, controlar ciertoa procuos produc

u-, diversificar la pzcduccidn y dar t'o11M a loe pztJCe- de Jllldezniac~ y 
· Mio. tea10lc5gioo, ent:ellllido •ate CX11D lo que ha"8 trabajar IÍlllttls y ¡midixle mSs, . . . 

J:.u pautas ele producci6n han de Clllbiarse tanb1'n. En lu¡ar de especfali ....... en 
la ¡rcxlacc:U!n para la exportac~, debe volver a la prciducci.6n de los principi'•• 

~ de la pcbleci6n para evitar tener que ~. ~·· la prciducc~ 
dllie ajustarlll! a lu necesfdw'n sociales, Para ello, es pzecim nc:uperar e1 

oaractier mcial de la ~· Esto "rio Íllplica ~rar o ~ la pro
pt...,, mcial o colectiva de los Wfoa de ~i(ln, lino mbl:e todo con8llgUir 

el.binio mclet plem de los pEOCUO• prtiduc:tf.vos. ndcos•.1641 · 

Bn tal oantexto, una nuew polltica de deurzollo seda dar el.ara Prioridad a la 
911tidn, ~lidlc::U!n y dearrollo dli un 1P11Rto pzgducl:ivo en lllUI08 c1e los tn-

· ·164/ SEP/lNEA. Pro ecto de Necesidades d1 Educacidn Ca acitacidn Adie1tra•i1nto 
· ele los Sector11 "•rg nados Urbano y Rural, Docto. No. ~ P• • 



.136, 

bajadores del sector infoz:mal, que puede amvertirse en un auténtico sector de la 

ecaianla e, incluso, postularse CCllD condici.6n del desarrollo global, ya que por 

e1111 v1a se contribuye a un 1!14s apxcpiado desarrollo del sector foz:mal y de la so
ciedad civil en. su conjunto. 

La caractedstica fundan'ental de este sector de la econada en nanos de los tra

bajadores no es la eroPiedad sino la orqanizaci.6ni la aui:o;esti6n en ella no es 

\11111 foi:ma administrativa -<Xl1D la cogestidn europea- ni un nero necanimo de deci

aJ&. Se plantea CCllD una v!a para que los trabajadores del sector infoimal tanto 

lldlano CXllD rural, puedan daninar efectivamente los procesos del trabajo, CXlriquia

tando incluso el conocimiento cient!fico y t:A!cnico que los sustenta, y no ~lo la 
pqiiedad y direoci& del trabajo (CCllD en el eector social convencional) • La ac
tividad de este tipo de trabajadores deserrpeñar!an un papel de ir.portancia estra-. . 
t:aqica en la aoluci& del problema ocupacional. 

Se tratar!& de grqios de peracnas que orqanbá sua propias actividades para produ

cir, ya aea lo ·que CIOlllllllB, vende o intercanbia, bajo ~ fOJ;ma asociativa o de 

ccganizacidn que ae de-, aienpre y cuando el objetivo sea trabajar para vivil: y 
no a· la inversa. Esto significa reorientar la l~ica· actual de la producc~1 en 

· wz de·que data ee encuentre guiada por el principio de la~- ganancia (aea en 

el aarao de la pzq>iedad colectiva de loa medioa·de produce~ o en el del capita-
. l.iiao liberal), • trata de que lo aea por el inteda colectivo, ·gm ea lograr la 

m)'Ol' aatisfaccidn posible de las necesidades vitales y ccncmt:aa de loa individlloll. 

DI otru palabras, que lo nmcantil • aubol:dine a lo aocioe\1Itm;a11 que lo eco

ndldm aea una CIOnlécuencia, no una finalidad •. 

Om> parte da la nalificacill5n del estilo de deaarmllo en el pds, la aiccidn es
tatal juega un papel iqx>rtante en la mqaniUcill5n de pollticu, eatrategiU y pm- . . . . 

· gmma e1p11elf1-lte orientados a prallMl1' la uticil1acidn de loa ~ or
l)lniuti- eiltm loa trabajlll5Drea del aector infmlMl, ·que alligmen 811 dnarrollo 

y oonaoUdlcill5n. 

le tratar!& de lprOVeChar calwll!IM\te 1& diversidad de deatzeiu y·Olpllddña 

de dic:hoe trabajadores -urbanos y rurales- y ·1111 diwraificáci& funci.cnal de acti-
. yjdmd CC11D clava cUnlmica de su mejoramiento. Esta variedlllc! de. taren cmreapada

rf.an a f&mlu qierativaa de cicq:lllcidn que, a su wz, eatarfan uociaidu CCI\ el 
ira:www1to de la ·autl:lnallfa de loa trabajan• y la nejor!a en 811 poder de nego

cJAcidn y ao••'ecidn. D&i1LN de loa principales eafllenoa de tranafüa +:i115n, 
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eatarfan los orientados a sisterMs que ioodifiquen sus procesos de trabe.jo y 

llllpOnjan un incte1ei1to en destrezas y capacidades, a la vez ·que llB}'Qr eficiencia 
en ·su actividad. 

Queda nudlo por decir sobre c:6ro enfrentar el problema ocupacialAl.. l'Or lo . 
prcnto, en el narco de los planteamientos anteriores, se proponen alqunil.s :z:eco-
mendaci.ones de poU:úca y estrategia en el ca111JO de la capacitac~ y el adies
tramiento no fozmal.1 

. J!h pr.fnm- lugar, este tip0 de ea~zo educativo no debe m;ieJ:ltarse a pxopo¡;cio

nar capacidades y destrezas a~ la pobla~ del sector inf~, pu:a fillea 

"de que obtengan un att>leo", ya que de antamno se selle que 111510 1111& parte de 

ella podr4 insertarse en el sector fonnal. de la ~· 

S. irracional, entonoes, una poU:tica educativa selectiva, ClDllOell\:l'llda llCSlo en 1A 
pnparacidn de la parte de la pablac~ que aer~ alleorbida por el w:toc foJ:nl, 
Por el centrado, hay que 1111Pliar la atencidn tanei4n a los requerJndefttos educa-. . 
ti- de la pablac.i& del .actor infomal., requerimientos que eon partio"i111•nt.e 

difuentes, tanto en foma cam en ClDllten.ido. 

I.as llneu generales de capacitacidn, tanto par;& destinatarios urbanos oam 

rurales, han de eer principalnente para la orqanizici&l, la autoJestJdn, el dua- . . . 
rrollo de la tecnologfa en el p%0CBBD p?Oductiw, y la fol:nctdn po1lticxH:\lltw:al. . . 

sn 'cuanto a la capecitacidn que tiende a inCorporar a 1111& parte de la pabtac~ 
al w:tor fomll, debera eer orientada desde e.te w:tor hacia dicha prf>Ject~ ){. 

·mala iwsa. D decir, en el w:tor fomial •deber& dm: la capaclt:11e.tdn 
tanto pua los t:nl>ajacb:u ·que se encuentran insartoa eri '1, aaao para l,a iÍimri
pancidn efectiva de otEOB que uptnn a ello, 

lfn ·._, debe idearse una poUtica educativa y de ~.t&i ~J.ea y t.c
nol6Jioa que folllll "cuidros" capaces de apciyar y aoni!ucir, de una llllll81'a puna- . 
wte y sist:matica, e1 ¡.mono de un mJeVO estilo de dewrollo del ~· 

1 

! 
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1. Los factores "eSCX>laridad" y "capacitacidn" son elementos subordinlldos en 

las decisiones patronales de cxmtrataci6n, a.signacil5n e increlrento de salarios, 

y ~ laboral del obrero wifioado en la industria. del vestido en ~
can, D. P. 

2. Di la eipleabilidad influye de manera deteminánte el resultado de las Prue
bas de habilidad y la experiencia. laboral en el pueato, mientras que la asigna
cidn y el nejoramiento de salarios dependen pdncipalnente de disposicicnes gu

bemlllentales. 

3. No existe ~ laboral en loa costUJ:eroafas) u "q:ierarios de ~·, 
~te en los •q:ierarios en capec:itac~n• o auxiliaxes, y el ~ det:emi- . 

nante de ello es au eficiencia y cblUnio de la~· 

4. La ait1111ci&I salarial de los <Xlaturexoa ea diferente entre 1u eapzeau CI": . 
cuelltadaa (nivel "interoiqanizacional •t pmo casi igual dentro de cada una d8 
ellaa (nivel "int.racrqanizac:ional"), ~ del Pll90 lldicional (dea• 

tajo) que .ftlCillen ""Y varia- por el tJ1'H (unidades prodncidaa por mra) que logie 
elida peracna. 

s; ~ ucriptiwe OC110 el - y estado civil no influyei1 en ei.oluto en 
la atbiaci&I salarial de los c:oatureroa, ya que ~ata ea igual para, llliloa aei«>a 

y tanto en aoltezoa cano no solteros, en la naJIOr~ de loa eata,blec!miel\toll, · 

6, B1 niwl educativo de qm...a deampeilan el milno puesto de ~ en la 
inillatria del vutidc> varia ero1ua1a1t.11 entn las t11p:em (de lo, de PrJ!alu:~ 
• 3o. de Pnpuataria o Wcnico MlcUo) , y S1ln dentro de las mi-.. (huta tres o 
• grados de difezencia) , mientru que la naturaleza miC9 del oficio 11r::1 ba -

lucianado hlciA -~ ni'lllllea de C""'Plejidad. 

7. B1 perfil requerido para el pasto de ooatunzofat m • del 50\ de 1aa -
PIL paa .. el dguientea Sam y eataao civil& inclifennter edld1 de 16 ·a 45 doar 

um1adde4 lllfnina1 Pr.i1111da tem1Jlada1 exper.tencia i.tloraJ.1 un año~' sin 
4tr.at:io. Haiooa1 cuparHblea1 y, ~. aan dcllliciUo ccaira al lugar 
de trabajo. 

8, rGi adloe de infwH1.:i&\ ·OC!fllCianal nda utilh.,,.,. por loa mpl.eadm:ea para 
el nclut.-Wlto de ~. sen las refwi:mciu da eapJ..,,.,., en pr.tmr lur¡arr 

1 

i 

1 

1 
• 1 

1 

! 
1 

1 
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Y, en segundo lugar, el peri6dico1 mientras que los becarios egresados prefieren 

el uso de las bolsas de trabajo a la vez que solicitudes directas en los estable
cimientos. Por lo tanto, no existe un Jl8iio a:l1i!n de enlace y ooaespondencia 
entre la oferta y la demanda • 

• 

9. El PmgrarM de Becas para la Otpacitacidn de DeSE!llt'leados llC5lo alcaiiz6 el 29. 7' 

de eficacia. general en el logro de su objetiw. En particular, la efectividad res
pecto a la cbtencidn de enpleos, fue de ll.3•1 para la generacidn de autolllpleoll, 

17.5•1 y para la czeacidn o fortalecWento de formas o:qexativas de trabajos º'· 
Eh la medida .de dichos porgentajes fue OC110 se ~ a la planta pxoductiva, aat 
OC110 a los eect:otes eocla> y obreto. 

10. Olnsiderando que la•inversidn" por llecario-alpleado fue aproxir.adanlln de 

$865,000 pesos, alllld> que debiCI haber sido no mas de $122,500 en el caso de O>-• . 
lt'QICSn, entonces el fndice de eficiencia en el ejercicio de los :recursos fue my 

bajo, ya que hubo una "ecbreimlersidn• de 606•, en pzrneUo, par beclirio-eipl~. 

U. Lu pr.incipale• causaa de la baja efectividad del PK&.CAT estriban en do9 

factmes1 ocnclicialea laborales y poUticaa de persanal. de la in!uatria del ~ 
tido, en un 49.3•1 y falta de ocngniencia de los ccntenidoll de los ~ y lsa 
.,,.Jfdade11 de la capacitaci&i, ccn loa objetiwa y linellmientos del PEogr11111 (que 

tnUn inplica un deafaae enti:e el tipo de fonMcidn que ~ los bscsrios 
y la clllllrr3ada por el llmCllldo de trabajo), en un 37~3•. D\ llUCho ~ JW!fd«, 

• un 13.3,, tlllbiln • dllb1ezcn a situacJGnu particul.aRs ds lu bec:llrw.· 

12. 111tes y del(ds de la cepacitamen, lu principele• actividadn en la ~ 
r~ de lu becaria fllexon las llliama, aun;ua en dif..nte ~' a Mbc• 
In pdair lugar, i.tiorea de hogar (47' antes y 30' de~h en llegurr:b luga,r, .
P'""' \1 otnra en oficios no l.'e1acicnlldo9 con la oost\lra. (24• y 20\) r y en tc

ou lugar, eat:\ld1lnta (23t y 16t). Ccm - at.erva, la ~ ~ 91\ los 
U. ~. Por Sil parte, la actividad de O>st\lrera ~ ·~ d9 3' al 
20\ (ccqiando ~ 2o. lugar) , y la de eost\lnra ilil!ustr1-l PI-' de 3t a 14t, 
en .to. luipr. 

13. b princi(llllH aotl- por loa que 1U becsriaa que ~ 91P]eo CXllllO 
met:ureru, no lo lllCDltraron ·o no lo aoeptar:on, fueRlna lo., -.rJ.O ~ (13 

~ de 33 penonaa1 . 39.4t)' y 2o., lalta de wlocldW! y ~ en las 

~ . L• btca de los •l-• fue de 124,500 pHas ••n1u1ln, ll cual rectbi.eron d11r1nce 
•l cinco...... . · · 
~-• ~ 

1 . .. 
' ' 
1 
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dquinas (12 respuestas de 33 personas1 36.~~). 

14. Ya que la ma:yor!a de las becarias carec!a de destrezas o habilidade11 pzevias 

(73•> , la capacitaci6n no CXlNlisti6 en un ~reentrenamiento" o. "reclllllificaci&" 

orientada a la "%edistrihici6n de la nmio de obra", cxm:> lo pzeve!a el PltlBEX!M' .. 

Par tanto, dicha %edist:ribuci6n no tuvo lugar. lejos de aer tanpcco un "perfec
cianmnient:o~, se tratl5 sinplmente de un adieátramiento de iniciaci6n destinado a 
¡:a:qx:¡w.l.onar una prinera c:alificaci6n pzofesialal. 

15. Las posibilidades de m:wilidad accioeocxi&nic:a laboral para 'quien elitudia el 
ofic:lo de oosturero, dependen mSs bien de. la capacidad administrativa-ozgani:rativa 

y financiera que pdiera adquirir durante su c:apacitaci6n previa al trabajo, para 

i11depe11dJ.zanacon m taller familiar o dentzo de una forna aacciativa de prcducci&l, 
pero nmca cxm:> obrmo calificado en la industria del vestido (eec:tor formal) , 

16. Bl grado de efectividad del Plogzw de Becu dependi6 principalmente de fac

tmes inherentes al CXllplrtmliento del mrcado de trabajo1 es decir, de - poll
ticaa putiC\llarJ.atu de niclUblnient:o, selecci6n y contrataci6rl del personal cob:m:o . . 
calificado, aat CX111D de las cxnlicU... laborales prevalecienta. De la misa aa

mra, infl~ notablemente la inlldeculda 88lecci6n y caplliCitac~ de los l:lec:ar:los • 

. 17; Bl Pro!rr- de Bacas no nml~ 1n el csso HtulliadD- ~ situacidn ~jim 
que • preteud!a afrontar zapecto a "la mdstencia de de~, por m lado, y 

par otro, la dlmnda de - de obra cslificada que no 811 ericullnb;a•. DI - can
tmcto, no tuvo una funcidn eaanl!ml.cll lla Clp8Cibl¡cidn no nlUlt.s "nntable", en . . . . .. 
t:lndnos fJ.aheriMo8l puo d polttim par el· efecto l!llldiatillldar da las llec8a m\t. . . . 
el oanflicto socteJ del ~ e leo. 

" 
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CDCUJSictlES GEllEIWES: 

Hiat:A5ricanente, la educ:acidn formal y l'IO formal -producto del capitaliSl!D desde 

8UB estructuras :lllperiales-oóloniales hasta la indiistrializacidn- han servido CX111D 

inatrlmlntos de reforzamiento y prarcci6n de dicho sisteM1 por tanto, son factores 
llllbordinados a 4!1. 

Sn el ~ concreto de f.édoo, ar.ix>s r.'Cdos educativos han desenpeilado adllnas un pa• 

pe1 miBtificante en dos sentidos: por un -laclo, se prestan para silrular que preparan. 

a la eociedad para el "plel'IO · enpleo", sabi&dose de anteiMno que ello es intX>sihle 

dllntxo del sistera eoon6nioo prevaleciente; por otro lado, ayudan a ocultar una de 
. 8UB m'8 nefastas amaecuencias: el desenpleo. En este contexto, puede af.izl!Brse 
que inb a114 de los objetivos sociales que eicpUcitanente per11i91len, por ejenplo, 
loe pm;JrlllNlll gubemmtentales de capacitacidñ para el trabajo, son taib:l.&I necSit!as . . 
pera lllbsidiar al aparato·pax!uctiw capitalista y mantener la paz .ocial. 

Ad~ la educacidn esoolar y la capacitacidn han dirigido IU8 esfuerzos pdncipalmmte 
pua satisfacer lu nemsidades del llllCtar foanal de la eooncm!a y, de~ inci-

. pi.ente, las del ll8Ct:or infoma1. 

La primllra se ha dedicado a •tomar• almmoa oon elCUll capacidad critica del lllll1do 

que· lo rodea y una 11erie de actitudes y "val.ores" "inportante• para eÍ capitalia>, 

- la CCl!PlteJlcia, la dependencia, y el inclivi.dualimro, eri tal medida ~ - ha 
idMlizado -y hasta convertido en obeesi&I- la ac:raditaci6n educativa para la di-

. . . . 
tsncJdn de un !l!J?leo. Esto ret:malimanta el sistsm. to misllD ha hedlO la educa-
ci&l m formil al pzeocuparse por preparar IObEe "tocio los ~ hlnlnOB nque-

. rJdos por aqulll. 

. La dlpeldencia del Bistam edumtiw del c:apitalisro. !XlllYiert:e al pr.imaro en sub:- . 
Biaana de •ster de ah!, que la edi'Ci'cidn y la capacitaci&I no wn -ni puedan .U-. . 
facticna detenninantes en la epleabili.dad y en la prall)Cidn 1CCicei :~ lAlboral. 
loe progr_. escolaru y de cepacitaci6n para el trabajo, por cm, 11> ¡mdan re
solwr por si solos el problaM del deempleo y wlmpleo. Esta afimlci4n mes 
Un grave porque tiene. m~uci&u radial m en c6m 1111jarar la .,.,..,.~ y lwla . · 

... efectiva, sil'IO en gulen debe enc:aE9ar.. de la cuesti6n. se ooncl.11}'9 que !!.!! 
aUtmm proc!uctiw*de la ec:a~ .,, l'IO al educatiw- el qm debiera 1:91pC111Ubili
une de la !l!J?llllbilidad de 1o9 recureos hllMJIO• aue necesite y c.'e su piw1"". 
Ita' tlntlO, 81 Bistsa ~w le ~ mmcar .lo• ~ edeow'os para 

*d9 b1wwB y BBl'llicios 
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que en sus propios centros ae traMjg se feme y capacite el personal que habr4 

de trabajarle, en todo tipo de puestos y niveles. La aportaci(5n Cel otro sist:er.B 

CXll!Sistir!a prilrero en W1a educac1(5n fomal b4sica (m4x.útD de 9 años) y luego 

una ecliraci(5n no ,fomal permanente,interactuante en los prooeeos de enseilanza-apren

di:raje que las personas vivan ~te en el desarrollo de su trabajo, sea cual 

date fime. 

En ese per!odo de educac1(5n b&ica, la eBCUela debe darse espacios cada vez mayores 
para aentar las bases para la soluci&l del proble:ia OCIJ!l&Ciopal, pl'CllDllieró:> y afi

llllndo los sentidos de oooperaci(5n, solidaridad, creatividad, esp!ritu de indepen

dencia y autonanra, y, 80bre todo, haciendo que se tane conciencia actze la Yl!Eda-

. der!!._'laturaleza del ha!tlre (que es sociocultural, no econ&.d.ca), as! CCl1D su situa

ci&l y BU papel dentro de la sociedad en la que .úrprescindiblmente debe vivir. 

la ec!ucaci&i ~ca y, a partir de ella, la educacidn no formal pemuiente deben 

ayurJar tani>.iél a que desapanzca la CCllPJl•idn por el credencialimo educativo y, 
en iiu lugar, surja la •desprofesionalizacidn". Significa ocapartir loa ccnoc:imien-. . 
tos y deltrezas entre todo1, en vez de van:lerlos oam llWCallC!a~ para genmu pro- · 

· JlllCtoá o trabajo• productivos que prq:iorcionen lo• in¡¡z'eao1 que haqan falta para 

. vivir mejor, En esto debe radicar la preocupac~, no en genera,r ~ aipleos y~· 

Si no existe una aolucidn t:.dcnica al pmblaa del dell!lll,>leo,.esto en lugar de aer . . . 
- ll'Bla noticia puede significar la cportullidad para Cilllbiar de estilo de vida •. 
S. nquerir!ln llDlificacicnes e8tructurales en la mentalidad de· la gente y en la 
palltiaa tlCICl6nica y social del pds, dQnae no se.bulO'lr!a *5lo •aipJMbilii!ad" . . . . . ' 

(entendida fata ClilllO una relaci&l l!melllltilista y desigual entre deis pencllU) , sino . . . 
mu todo, •ocqlllCidft productiva• para tiados, . . . 

Bajo esta C5ptica, el papal de 1aº•'"""ct6n y la cilpaCJtacidn en la eprlMh!Udaid y. 

¡¡u••..:idn ~laboral dejarla de aer iqlortanter en BU l~, •at.11:~ su 
(lll1e1 en la •oe1pbfHdad". y autosuficiencia de la pcblaci~. o.~ la Jnpr.tou 

..,...,.,...., de atimlder aon na~ fnfuis al 81Ctor infomal de la~ y, en ge-. . 
neRl, • los piob1ema de la caiuniW.. 

Dlntro del meter ~. la wJdn c:apllCitadara delle aer ~-efectiva 
pua la ~:1.6'1 iriteyzal y piUiiXi.ldn mcfal del individuo. ~ de ~ de 1:9-

tu.rm a los ~ productivos que .«Ulil de loa CJZqlOS que se mganioen, Es 

dlcir, ~ fcrtalecer las (X)8ibilidade• y Clll*'.idade• da trabajo au~io o de 

mtiogHtidn por la vfa eiioc!M.e (tallcee t.miliares, egro~iu cbabt:ic:u, 
aiopar&tivas, u otras l'Al8VU tomas que puedan darse) , tanto en las &-eae urblnls 



ClCll1D rurales, de manera que la gente no tl.epenc7a de las fluctuaciones de la de

lllllllda del nercado foll11lll. • 
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. Para fines de capacitacidn, deber4 rescatarse el viejo sistena de aprendizaje 

utilizado dentro del lllX1o de ~idn artesanal y hacer que prclif&en tar.t>Un 
trabajos de este tipo.· 

Si el criterio es erpleo, el inpllao a la micro, pequeña y ll1!lliana atprellll no 

puede estar ausente ni releqado en las pautas de ac:cidn capacitadora, ya que este 
tipo ele orqanizacidn p%0ductiva es el que absorbe mayor cantidad de enpleo por 

unidad de capital. Pero puntualizando nuevamente: la capacitacidn para el mpleo 
debe darse desde los centros de trabajo y por los enpleadores, no en y por los 

c.ntzos educativos. Esto no resuelve el pIQl;>lema del de11e11pleo pero sl el de la 

a.,tura existente entre el sirrtsm'~educativo y el ptoductivo. NilY¡¡\tn. C&Tbio por . . 
la . vi. del primero podr4 lograr mjores ClOlldiciones para crear arpleos o para en-
amtrarlos. El desarpleo es un ingrediente .indispensable e :inevitable en la m
cf.,ec! capitalista, - de "libre narcado" o ele Estado. 

Par Clltim:I, es fundanental la ccordinacidn del esfuerilo capaci~ para evitar 

la dflP"Ridn, que ae traduce "''· clo.'!-·licar la atencidn en algunas .lnu o rlll!IU, a . . .. 
CX>9ta de desatender otras. Para ello, en cada entidád f8derativa o delegaci&I 

. . . 
· dl1 Diat:rito Federal deberla existir un aist:ema noimativo que lubAne tale• "me-

chU• y •escaranuzaa• y, al mi811> tJ.elltlo, propicie la fol:ll9Ci&I -o ~ 
. di grupoa organizadoa del sec:tm' Woima1 para el intercanbio "de eicperienciu y 

caiocim1entos ocao fomll alternativa de capacitacidn y adiestramiento ~ o eJ\ 

el trabajo. Hadiante este plOClldimiento, no ae i:equerir~ capacit.adore• ofi• 

et•'•• profes.l.Dnales (los part:i&::iplntes aer!an a la wz tranllllisore• y ;mcA!PbA'wa 

· . di lu·habilidade1 y CDIOCimientm·de tcdos), ni Ccr.tenidos rfqf.dos especlficos, 

ni.. • moe1itarlan acreditar oficialnnte la• capacitaciones. &a iiPZOuechlr!an 

los ncunos materiales de loll mi.- CJl'l4Xl9 ocao medios ~. 

Dlnt:ro di este sistsa y bajo la m:xSalf.dad descrita deberlan aplicane las becaa 

~ qm • destin~n.a la ClpllCitaci&I para el trabajo, las ·que pemi

tir!an a loll estutiant:u subSistir durante el proceso de apzenllzaje. Par una 

perta, el ~itd>r dispardrla de un ~ datel:llliMdo de al11!11D9 trabajando 
¡ll'Olilcti~te 111 su taller o establecimiento y, por otra, IRie padr!an dilponer 

• tf"'l'O ·libre necHario · para der!fearlo excluaivmente a. su C11p11Citac~. 
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r.s fllncicnes b4sic:as del sistana QDOrdinadar que ·ae prepone no aer!an prestar . . . . 

mrvicios educativos directoa, sino pmrcver que datos se den1entre la miam po-
hlMI&\ del sector infomal• con el fin de que de ella amrjan llUIMls grupos 

· '. organiaados · · para ciear pzoyectos productivos, o bi4n para el desarzollo y 

1a CXNOlidaci&I de lo~ ya existentes. · 

Qlll Clll!Clusi& final es que tanto la 'n!Oda de la EWIC.icnalidad '1'fcnim CXllD la 
Sacicp0U:tica y de la SecJtent;acidn Lllborai analizan el papel de la ediracidn .,_ 

:a-te desde la penpctiva de un enpleo1 la prillwa, postulando a la myw:~ 

Cl:lllD el medio detenninante para obtenerlo, y la aagunda, cuesticllando est:A ·posi

cidn y deuostramo lo axrt:rario, pei:o sin aportar alternativas de sol~ al pro
bl.- ocupacicnal, entendido late no 815lo CX11D lo referente al ·demipleo, sino a . . . . - . 
la falta de trll:lajo pzoduct:ivo para wia vida plena de j¡é la 80Ci....,,. En ate 

81ntJdo, al~ caninos. alternativos que • ptop:alBl1 en este trabajo c:ub:9I el 
.lulm que dejan las dos teorfas amcialldu, 

. . 
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ANEICD No. 1 

No. re mRIOS m. PK&CAT, AmlDIDOS m 1984, Pm !N1'IIW> FmERATNA 

Entidad Becarios 

Baja california SUr 450 

cm!ui1a 1'18 

C2lilmmla 2622 

Distrito Fei:'leral 130],7 .. 
Dllran!P 537 .. 
Qllnajuato 2291 

Clllrnro 2118 

. lddllgo 1387 

:reJ tec» : 2170 
mo. de Mllxioo . 5906 

Kldlollclaa 2100 

Mreloa 1141 
aR l'AI&\ 5500 

IUlb1.a 3418 

~ l20 

llll ?¡da Potmf . 708 ...... 1487 
. '.~·: 

Nw.., 127 
y aJtpe1 3731 

'PJm:el• QO 

~ llSS ...,.,. 55800. 
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.ANEXO N:>. 2 

A. 'J!M\RIO DEL amso "INOOS'l1UA DEL Vli$1'100" DEL e.E.o. No. 20 

Cl>jetivo: Oue las participantes aprendan a ccnfec:cicnar (cortar y a:>aer) prendas 

para ~ y ~. ccn fines de ahorro familiar y generacit5n del !Y!:2-
sleo. 

Duraci&u 400 Horas (clistritai@as en 5 nmes) 

Ccnten!Lb: 

- ~fa de 1u telas 
..; Trazo scbre nalida o por ta,Ua 

- cm"te de plantilla para las siguientes prendas: 

Dll niilu1 fondo, puitaletita, blusa, falda, pantal&i y pij_, 

Dll niilos1 catlisa ellCOlar y pij1111ar 

Dll dllla1 blusa, falda, bata, .,.,ta&\, y ocnjunto de SllCO, ~ 

y chaleao. 

- ljercicioll bfsia:>s de puntaclas a llllJX) 

• Ccnocimiento, llllllBjO y 1181\terúmiento del equipo de mfmrlM de a:>ear 

t.ailiar 
- Cll5aD iniciar un taller de OCl9tura 

-nhldoe 

B. '19IMIO tEL QJRSO "CUtif! Y aH!lCCIQI• IEL arA No. 13 

CbjetiYOI Qua J.o9 puticipllntu ll(IEWldln a axifeccicllllr (c:mter y cxieer) · rqiA de 

9 pmra finu de !Ut:o!!pleo, en pr.tmr lugar, y en .,...m lugar, PR& 

•l • ., ramendo. 

Dlncidn1 600 llana (cliat:riblfdu en 5 _, 

o:intaúdo1 
la. ftp1 (6 _, 

-~ M•iO"' de puntadu a 1111110 

- Cnocilllient.O, -jo y luirim:dfln de putltll prillcip1J•1. de_ la .• -
retr• de Cl)98Z' felli•r y de la.....,,.... Jn!uftrial de P"?• neto 

- Qlñe y ~ de bata de trabajo y bola partlidtilU 

1 

1 

I' 
' 
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2a. Etapa1 (4 -· 

- Repaao de plantillas b&sicu, por talla (trazo) 

- ClllbioB de pinza1 escotes y vistas 
- Cblccimiento y mamjo mSquina overlocJc 

- BjercicJOs de puntadas y cierre 

- arte y aonfec:ci&I de bl\IBll y pantaldn de dama 

la. Etapa! (4 llll'lllMB) 

- TrUo, corte y ccnfecc:i&I de c:mnis6n, pijmna y bata de dllna · . . 
- CCnac:imiento y mamjo de m!guina de ziq-zag 
- Ejercicios decoratiws de encajes y bieees 

4a. Etapa! (2 _, 

- TrUo, mite y aonfecci& de difeEente8 tipos de mngas y unes 

s.. ztapa1 (4 _, 

- 'lnnl.founaci6n, corte y ccn&ccJdn de wstJ.dg y AaO p1ra dma . . 
- BjercicJos en !!6luinla boto111doru y oj•lec5cvu 

toiA1 Bl tsar.io anterior oorzupcnde a uno de los cuatro a6t1'os Qll8 CXllP'•• . -
el ano C111111eto de OX'te y Qxlfecci&l en el c:io. No. 13.' De~ io. uea· 

lllM1JO" nstantes, - apniderfa el truo, corte y ~ de rcpa pira nib 
. y.latos, en un 11PQ de 18 .-.nu ~· · 
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HIElOJ No. 3 -

· Jo, Se asignO un valor absoluto y relativo a los cnce factotea s:equeridoa 

por loe arpleadores, de a~ ocn el lugar de ill¡lortancia que datos lea habfan 

uJ.gnaiio, eegdn Gr4fica No, 1 (p, 98) - .- Asf, resul~ la siguiente 'l'abla1 

.. . . . . . . 
hctor ~ !!!!!!!: valor Mis. . valor Rel. !t) 

R9alltado prueba habilidad i lo, 10 . 16,9 
Dlperiencia e 2o. 9 . 15.3 
Clpcltacidn f 3o. 8 U.5 
a.JI....,..• peracnales h º4o. 7 U.9 .....,,.,.!dad d So. 6 10.2 
DclllicWo del upirante k &o. 5 8.5 
llllllD • 'lo. ' 6.8 
Q1notedst.l.c:as ff1f0'• 9 'lo. ·'* . 6.8 
Mlld e lq. 3 5,1 
l9tldo c.l.vil b !lo •. 2 3,3 
ll9&nnc.l.u per8CMle• : . . :j . .. ·10o; .. .. . . 1 . ·1;7 

.. 'lmAL. - - 59 . . . . .. . . 
·100~0: 

. "CllblYo el mimo l119U que •s.m•. 
2o. se 8111CllJ)'Ullft dsl cao•Jo lee flic~ zelatiws a "Prlllba ds fflbU t"ld• 

. (lo,) , "Olaljdedse l'enlcnlll.es· (4o. lli;ar) 1 y --feNllCiu Permle•· (lOo. l~) , 

¡aq111 al no c:mtar cx:n datos oarG•i:D9 8Clbrw estas cancter~ en csda \lllO ds 
los llscllrios, no • ¡r"'fan ~•Hur """lllRt.l.\llltWtite. e.tu cx:n ,Jos nqu.1.9.1.tos ds 
los est.lblecim!9'tos lo qm, sn CICll88CllmlCia, inpdfa ll8dir o CUlnt.l.fimr el CJraS:i· 
ds coinc1dsncJa entn c:anctisdst:icu y zwquar.imimtos. . . 

3o. Clldl ID) ds los facl:llll:• ~ - cJufftc4 en 1/llri.09 91:.t:is o ... "". .. 
,,...,.., . ssgGii los di-- N.\'91M o wterfstiO's qll8 los .... , ·-~ poU-
üca nr¡uWwl pua sl puesto ds aostmco(•)'*· Jl.sf, 'cpdaxat 1u siguisntM . 

divt•f .... detltlO di c:sda mapto1 

. * •Qlr datós en i.i'ga. llC y· 115. 

.1 
¡ 

1 

1 
1 



Factor 

l. 'f?!Periencia: (con base en datos ee ~. 96 y 114) 
a. · Sin experiencia (O ailoa) 

b. Q¡ año 

c. . Dos añoa 

d. 'l'res años 
• . 

2. capacit:aci&u (oon bue en datos de·~. 96.Y 114) 
a; Sin capacitacidn previa (adicianal al curao) 

b. Q:n capacitaci&i previa (adicialal al curao) 

3. E1colaridad1 (cx:n bue en ti.atoa c'.e pSq's. 95 y 1141' 

a. De lo. a 2o, de Primaria 

b. De Jo. a So. de Priimria 

c. Q:n &o. da Primaria o mb. 

150. 
. Villar llel. ,,, 
k\JIUlado* 

6.7 
73,3 
93.3 

100.0 

. &6,7 

100.0 

13.3 
20.0 

100.0 

4. Danicilio del aolicitante1 Icen bue en datos en p. 96 y 115, 

• d9temlnual dD8 ~' 1 
a. b zuidlrltes filara da la neJegacidn da Olyaacln . . 
11. b J:elidente• dant:m da OJyolcfn 

. 5. !!e• (oon bue en datos· de· paga, 95 y il4). 

a. Muculino 

11. haWWlo 

50.0** 

100.0 

. 53.3 
100.0 

6. Clncterfllticaa ffaicua (ocn bue en .datáa·d6.p~ 9& y 115)' : 

•• Qln d9fectDa ffaicoa 46. 7 
11. · Sin d9fectDa ~faicoa 

7. Bllda (can bue en datoa da. p&i:Ja;· 95 y 114): - .. 
. -·. 

•• .... da 16 o ... da 45 aftoa 

c. 0.16. 35 ..... 

1. Dtado civila (oan bue 111 datoa da ~. 95 y ;t,4) 
•• 8Dltmo 
b ... aoltco , ............ unidn lil:n, etc.). 

. 100.0 

o.o 
26.7 . 

. : 100.0 

; 93.3 

. 93.3 

91.a rm. mm • Cllodarcn .no. valona, • 911Plira m el ~ta ·plllt:o (4o,), 

.. •lltcawaje que lie dn1gn5 en fonal ubltraria, en bue a qua api.ocwatmaate .tialln 
1aa wt -• prdlebilldedea da ~ acilpt.adoa . tanto loe que \'iwn fuera da Cll:lyoldn, 
allD loa nid.dlntell dlntro da uta DeJegacidn. . 
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4o, Se le asignó un valor relatiw aCllllUlado a cada una de las divisiaies 

de cada factor, en funci&l del porcentaje de establecimientos que requer!a deter

minada caracter!stica. Dicho porcentaje se tan!5 de los miEllDs datos·. ya citados, 

correspcndientes a cada factor. POr ejarplo1 en el caso de "EKperiencia", de a
cuetdO ccn datos de p."96 y114Pl 6.7' de los aipleadores acepta obreros sin experien 

. -
cia (0 ai'Ds) 1 el 66.6t los acepta con un año1 el 20t, ccn dos añosr y el 6. 7', a:in 

tEes eilos .de experiencia. Esto significa que si' un becarios 

- m tiene experiencia, .Olo tendr& posibilidades de enpleabil.idad en el. 
. 6, 7' de los emhlecimientosr 

-· .i: tiene experiencia, pero .Olo un año, tendrt posibilidades de mplear 
. . -

. se tanto en el 6. 7' de establecimientos arriba citados, CX11D en el 66,6t de loe que 
• nquieren ese tilllt'O de antig(ledad en el p.iesto, POr lo tanto, 1111 mp1Nbili""" 

est4 en el 73,3t (6. 7 + 66,6) de lu eqireaur 
- U.. experiencia de dos años, tendr:& q:iortunic1ad de 00J001ne tanto en 

el 6,7' de loe establecimientoa indieadoe al principio, CX11D en el 66.6' de ~ ee- . 
Plstedoe p)SterioZlll!llte, e igualnmte, en el 20t de lu ellllft!M• qua niquiuen obn
- oan dos ai'ioa de exper.iencia. Pbr lo tanto, la «111>Jefthil ida4 de ut:e bealrJo 

est4 en el 93.3t (6.7 + &fi.6 + 20) de los establecimientos1 y, por ClltimD, . . 
- 81. el becario u.. tru ailo• o m& de aperi8lcia CCllO cmtuzero(~). 

liigulerm .el lllÚllD ~to da los CUIOS anterioz:u, llU mpl.•hilidM ~en 
·ei 1oot (6,7 + 66.6 + 20 + 6.7) da los establecimientos. 

Al!, de la llli9la wra • ca1cu1d el valor relativo ac11111lado • Cllda 
· ma da 1u divillicau de Cllda factor, tanlndo CXlll> bue los porcentaje• ~ 

1n ·- raspectlvu p&qf.nu. ~ los z:uultado9 88ilalados en el punto ante.lar. 

!lo. 81 ~ el valor zelatiw prcpircional de ca una de 1u divi81.clnu 

1n Clldl factor, aan ptactdn a .u valor zelativo ~ inc!tcw'o 1n la Mla ~la 
p. l. Por ejq>lo, 81.guiendo ccn el cuo del factor "Experimcia•, dolm 11U valor 
"'!"'1m relatiw es 15.3' (p.149)equi.valsnt:e a lOOt dentzo de 811 c:J••tticact~ me 
tema, - obtuvo que1 

.. el &.7' de 15.3t .. jgua1 a l,Ot C• decir, 15.3 • • 100 cxm "JC• (1.0I 
... 1.7)1 . . 

b- el n.Jt de 15.3t .. jgua1 • u.a, 
a- el 93~3' de 15.3' • jgua1 a H,3t1 y, f~, 
d- el lOOt de 15.3' •• igul1 • 15.3'. 

1 
.1 
1 

í\ 
; i 

.i \ 
1 

1 
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Siguiendo la misna 16¡.ica. de procedimiento ccn cada una de las divisiones 

de loa dsn4s factores, se Clbt:uvieEal los siguientes valores relatiws prcporcialaleas 

1. De capacitacidru 

• - el 66~ 7\ de 13. 5\ es igual a 9.0\r y 

b - el 100\ de 13.5\ es igual a 13.5\ • . 
2. De 28a:>laridad1 

a - el 13.3\ de 10.2\ es igual a 1.4\r 

b - el 20~0\ de 10.2\ es ~gual a 2.0\r y 

. e.- el 100\ de 10.2\ es igual !110.2' •. 

. 3. De Dmicilio del Aspirantes · 

• - el 50\ de 8,5\ u igual a 4,3\r y 

b - el 100\ e.. 8.5\ es igual a 8.5\.' 

... De S.01 

• - el 53.3\ de 6.8\ es igual a 3.6\, y 
b - el 100\ de 6.8' es igual a 6.8'. 

5. cancterl8ticu f!sicus . . 
• - el 46. 7t de 6.8\ es igual a 3.2', y 

b - el 100\ de 6,8\ •• igual • 6.8\. 

. .... De l!ll!l41 

• - el °' de 5.1' .. igual • º'' 
b - el 21." de 5.1' .. i1Jua1 a 1.c,, y . 
e - el 100\ de 5.1' u igual. a 5.lt. 

7. Bit.Ido el vil 1 

• - el 93.3\ de 3.3' u igual. a 3.1tr y . 
b - el 93.3\ de 3.3' u igual. a 3.l.t (se .repit(e). 

. . 
lo, IN W11 definido el valor nlati,,o ~ de CIW. Ulll de 1u clivi-

IWNs de caaa factDr, • ¡u:c •Ull a •calificar• 911 fmlla inlividull. a 109 l:ieclrios, 
de icllel:do ccn - cancter!sticÜ particularu. Pua ~ claridad 8Cbc9 el pro
ow''•'snto MJ'd"", a aantinlllcidn se ¡u: 111nta ... lalnUll de ejqtl.o- la fcaa cqD. · 

- califiol5 • - becariu1 
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Be e a r i a No • 1 B e e a r i a. N o • . ti 
Caractedsticas caiific. caracter!stkas Cáliflc. 

J!'.8colaridlld 

lmfcilio 
8mllO 

,Clract:erlatica 
ff•tce• 

lli!ad . 

.. z.t.lldg civil 

'1'tell aiiDa 

Qlll capacitacidn • 
· ad,icicnal ai· curso 

~ia y Q:lnercip 

• In~ 
PmBlinD 
Sin defect08 f1sicoa 

15,3 

. 13,5 

10.2 
8,5 
6.8 
6.8 

5,1 

Sin experiencia 

Sin capacitac~ 
adicional al C\11'80 

2o. de Primaria 

• FUerade~ 
Panenino 
Qlll defectos fflicoa 

(90Zda!u!a) . 

18 años 
3;1 Soltera · · 

1.0 

9.0 

1.4 
4.3 
6.8 

3.2 
5.1 

.'lOJM.. (I,E.l*: .69,3 : : ·33~9 

•iñitlm dD &1¡>];;;\;ili&d. 

7o. l'1nlllnalte, - - lu calificaciales inhenntea. ~factor, -
Cll:lll) •cimar,,. m 109 ejalt>J.oa antert.orea-, y el ruultado cbta\ido • lo qu1 re
'* 1111ta el lndial .--tiw (~ que ~lo fnplica la l!Blic~ de 8 de 

. ~ U t.ctmu exiatslta dmltro de loa ~iterioa de •l.eoci&l en el lllKClldo de 
t:nbajo) de mplMbflf..., de Qllda becario. Ea decir, .. el grado de coincidlncia 

· llltn lu c:arecter!at:icu educativas y ucriptivu de e.toa y loa niqlliaitoll de . . . 
109 epleect;11u. Ad, en el cuo de la primlra peraona .,,.uffc!.e (la tb, 11, m 
fnlic:a f'ult de 69.3\ (el ... alto, por cierto, de todo el gxqio)' lllientru qui la 
becuia llD. "alCIMIS un fndic9 de mpleehflf.dad del 33.9' llDl~te (fue el ... 
bajo de 109 66 bacuio.) .. . . 

Al aant:ar can 109 Wion de q>lvhn fded de 109 66 tiecÑ:t.oa, qua • p:9-

9ntm en la~ ftirt.c!n, ae ·pii:!o poatedoa.lte mlcuJar y obt8wr el . . 
fnlic:a pe ''ºde ...,,•M>tdec! del~· 

roa datos de la ~te pagtna • ~&tan~ en el ·Qladro !ID. 14., 

tP• llS) ·. • · 



154. 

JH>ICE IE EMPIEJ\BILIDl\I CE CAD!\ tm DE IQS mx:ARIQ; 

CEx:AT No. 13, Gpo. Matutinos CE'CN: NO. u, ·qio. Veap. :• C:~E~O •. No~. 20, qio.vesp. 

Becario No. !=..!:. Becario No. !:.,!:. Becario No. I.B. 

r 69,3 31 46.3 50 . 51.3 

2 46.3 . 32 49,l 51 . 50.5 

3 46.3 . 33 42.7 52 50,5 .. 
4 46,3 . 34 46.8 53 50,5 

5 42.7 .. 35 50,5 54 . 50.5 

6 . 50.5 . 3Ci So.5 55 46,3 

7 . 38.l 37 42.7 5Ci 46.3 

• 33.9 38 50,5 57 46,3 .. 
9 46.3 . 39 42.3 58 50,5 

10 46.3 40 50.5 59 41,3 

u 46.3 41 . 50,5 CiO . 46.3 

12. 50,5. 42 50.5 fil 49;9 

13 . 46.3 .43 . 50,5 Ci2 50.5 
14 50,5 44 45,4 . Ci3 50,5 

15 46,3 

16 50.5 
45 50,5 1 : M . ·3?,2 

46 . 50,5 1 : 65 45,4 

17 . 46,3 

u . 50,5 

u 41.3 

' . 
" 50.5 47. 55,0 i : ... 57.0 1 : 

49 40,5 r: 
20. . 50,5 • • 
21 . 50.8 

22 41,3 

23 41,3 

24 41,3 

25 50.5. 

1 21 50,5 ,, 4'.3 1 
28 •·1 1 
2' 41.3 1 
30 37.2 1 .. 

. ... 
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